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IllTRODUCCION 

Los aftoa 80 est4n marcados por la existencia de una profunda 

crisis politica, económica y social en la región Centroamericana. 

Bl caso de Guatemala y Bl Salvador, son ejemplos en donde existen 

conflictos "rmados los cuales han agudizado la crisis antes 

mencionada, Honduras se encuentra en camino de profundizarse su 

crisis interna y !Ucaragua presenta otras condiciones posteriores 

al triunfo de la revoluc~ón Sandinista y la subsecuente derrota 

electoral. 

Be una década de constante agitación, México no pasa inadvertido 

ante esta situación convulsa que se vive en el centro de América 

ya que este comparte fronteras· con dicha región, adem4s existen 

profundos lazos históricos, culturales, etc. 

Segl1n el Al to Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), se calcula que como efecto de este conflicto 

regional más de 2'000,000 de personas ae han visto afectadas 

directamente a abandonar sus lugares de origen y bu•car en otros 

paises seguridad, protección y apoyo. 

A.si en los aftos 80 comienzan a llegar a México importantes flujos 

de población refugiada centroamericana. Primero Nicaragüenses, 

luego Salvadoreftos, Guatemaltecos y Hondureftos, este orden en que 



ae fue dando la llegada de los refugiados / estuvo 

fundamentalmente relacionado a la gravedad que los conflictos 

internos de cada pais fueron alcanzando. 

Para México no es nuevo que lleguen a su territorio miles y mi1es 

de centroamericano&, ya que en épocas anteriores venían no con 

la intención de establecerse aqui, sino más bien de pasar a 1os 

Estados Unidos, ganar dólares y regresar posteriormente a sus 

paises de origen. 

Hoy este flujo migratorio presenta características distintas, es 

masivo, f~miliar, de variada composición social y huyen de 1a 

violencia generalizada e institucionalizada, la guerra, 1a 

violación masiva de los derechos humanos, etc. / no sa1en 

estrictamente por motivos económicos, sus vidas corren peligro, 

por lo tanto "dicha población no esta dispuesta a regresar, hasta 

qu¡t no existan condiciones y oarantias que les aseguren sus vidas 

y bienestar. 

Nuestro pais se ha convertido en el segundo receptor principal 

de población refugiada después de los BE.UU. 

Para los refugiados, México presenta la posibilidad de 

trasladarse con mínimos recursos, hay una relativa paz social, 

existen amigos, familiares, en algunas regiones hay similitud con 

el lenguaje, costumbres, formas de vestir, etc., que les permite 



pasar desapercibidos e insertarse con facilidad en el medio y 

poder sobrevivir, adem4s por su cárcania geogr4fica este ofrece 

la posibilidad ... un momento determinado para el regreso a sus 

paises de origen y para otro sector ofrece condiciones para el 

trasladarse a un tercer pais como : CanadA, Australia y pasar a 

los propios BB.UU. 

Bn la actualidad se contabilizan, aproximadamente, cerca de 450 

mil refugiados centroamericanos de los cuales un 671 son 

salvadoreftos, 261 guatemaltecos, s• honduren.os y un 2• 

nicaragüenses, en territorio mexicano. 

La gran mayoria se enCuentran en condiciones de ilegalidad, sin 

poseer un estatus legal, situación que loe convierte en m4s 

vulnerables a cualquier agresión, desde el mismo momento que 

entran al territorio mexicano. 

cerca de la mitad viven en la zona metropolitana de la ciudad de 

México (ZMCH) en condiciones de vida muy dificiles, otra parte 

busca trasladarse y ubicarse en la provincia en condiciones de 

ilegalidad. 

De la totalidad de la población refugiada en México un 601 lo 

conforman mujeres y nin.os; la mayoria madrea solteras, ya sea 

porque han perdido a su pareja en la guerra como combatientes, 

capturados, desaparecidos y otros asesinados. 



Ba en el nitlo en el qua obviamente repercute m4a gravemente los 

efecto• del exilio y el de su integración a un nuevo medio. 

casi nunca se ha tomado en cuenta la opinión del nillo para salir 

por parte de sus padres, pues la situación no lo permite, estos 

deben de seguir a sus padres sin mayor explicación. 

A pesar de la situación dificil que le toca vivir al nil!o 

refugiado áste ha encontrado poca atención por parte da las 

instituciones gubernamentales a pesar de que México es signatario 

de la Declaración Universal de los Derechos del Mifto. 

La misma constitución política habla del derecho a que los nil!os 

hijos de extranjeros nacidos en el pais son nacionales y deben 

de registrarse, eso no sucede, repercutiendo gravemente en que 

el nifto alcarice el mínimo bienestar social en esta paia. 

Por otro lado hay algunas iniciativas de organismos no 

gubernamentales de apoyo a refugiados y de los propios afectados 

que tienen carencias financieras, infraestructurales o técnicas 

que impiden dar un tratamiento integral adecuado. Las razones 

que motivaron el desarrollo de esta tem4tica precisamente es el 

de conocer las condiciones de vida de los ninos hijos de 

refugiados, y como los ha impactado la integración a este nuevo 

medio. 



A partir de este estudio, se pretende, también, ubicar claramente 

nuevas alternativas a formular y ejecutar para beneficio de esta 

población infantil, además como profesional del trabajo social 

y vinculada a esta problemática, me interesa profundizar en las 

tareas hasta hoy realizadas por el trabajo social, la b~squeda 

de una concepción metodológica adecuada que pueda dar respuestas 

más coherentes y sólidas a dicho problema. 

Se considera que sólo a partir de una revisión critica a nuestro 

papel, rescatando los aciertos y si~tematizando dicha experiencia 

podemos lograr que el trabajo social juegue un mayor protagonismo 

y que con~ribuya activa y cientificamente en este campo. 

Bn el primer capitulo ae aborda todo lo referente a la historia, 

geografía, la situación económica, política y social de 

Guatemala, Bl Salvador, Honduras y Nicaragua, considerando que 

es.te capitulo sea la base para un mejor conocimiento y 

comprensión de la realidad que viven esos paises, como los 

motivos para que importantes sectores de población se vieran 

forzados a abandonar sus paises de origen. 

Bn el capitulo II se creyó conveniente abordar lo referente al 

marco legal o sea la política que nuestro gobierno ha aplicado 

a la presencia masiva de refugiados centroamericanos. 



De manera sint,tica se explica la evolución del marco juridico 

mexicano, aeftalando aciertos asi como sus deficiencias y la 

necesidad do un perfeccionamiento y aplicación adecuada. 

También se expone de manera breve loe distintos instrumentos 

juridicos internacionales, que deben de ser aplicados a 

poblaciones con estas caracteriaticas. 

Finalmente enumeramos a los diversos actores de esta 

problem4tica, cómo surgen, qu4 hacen, con que población trabajan, 

etc., entre ellos mencionaremos: Organismos Gubernamentales, 

Interoubernamentales, No Gubernamentales Nacionales e 

Internacionales, de los propios Refugiados, asi como de la misma 

sociedad civil no organizada, organizaciones populares, politicas 

y de la diplomacia internacional. 

Bl Capitulo III plantea los resultados de la investigación de 

campo que nos mostrará las condiciones de vida de los hijos de 

refugiados (nacidos en el pais de origen) reconocidos por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 

institución internacional encargada de dar protección a los 

refugiados. 

La investigación mostrará indicadores en materia de mínimos de 

bienestar social, como: salud, educación, vivienda, recreación, 

e 



etc. adem4s de conocer cómo les afectó el ser hijo de refugiados 

y estar ilegales. 

Se escogió para la investigación a refugiados reconocidos por 

ACNUR, porque son a Jos que con m4a facilidad se les puede 

contactar, ya que la gran mayoria vive en condiciones de 

semiclandestinidad y no reciben el beneficio de la protección del 

ACllUR. 

Bn el Capitulo IV, se dar4 a conocer el trabajo realizado en 

dicho campo por los trabajadores sociales, antecedentes, 

resultados obtenidos y dificultades, etc. 

Como resultado de este estudio se propondr4n alternativas y el 

de sugerir una mayor intervención del Trabajo Social en esta área 

de trabajo. 

Para desarrollar esta tesis ea requirió de la inversión de mucho 

tiempo en la consulta, investigación, entrevistas y 

sistematización de la información; entre las que se encontraron: 

poca información y la existente no sistematizada en relación a 

la intervención del Trabajo Social en estoS atlos, la desconfianza 

inherente de los propios refugiados para que proporcionaran 

información confiable que sirviera a la investigación. 



se espera poder contribuir con propuestas alternativas que 

permitan proporcionar elementos para enfrentar la problem~tica 

que viven los niftos hijos de refugiados en México. 
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C A P I T U L O 

GBOGRAPIA, HISTORIA Y SITUACIOK SOCIAL, BCONOHICÁ Y POLITICA 

DB GUATBHALA, BL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA 
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C A P I T U L O 

GEOGRAFIA, HISTORIA, Y SITUACION SOCIAL BCONOHICA Y POLITICA DB 

GUATEMALA, BL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA. 

América Central, tal como su nombre lo expresa, es el cinturón 

del continente Americano. Colinda con el Sur de México (Estado 

de Chiapas). América Central esta constituida politicamente por 

seis Repóblicas, las cuales son: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam4. 

Cuatro Repóblicas serán el motivo de estudio de este trabajo, 

para lo cual describiremos la situación general de cada una de 

ellas con el objetivo de que haya un mayor conocimiento y de un 

marco de referencia propicio.para comprender este estudio. 

G U A T B HA L A. 

GBOGRAFIA. 

Limita al norte y al ·oeste con México, al sur con el océano 

Pacifico y JU Salvador y al este con Honduras y 81 Mar de las 

Antillas. su extensión territorial es de 108,888 Jtm2. su 

capital es ciudad Guatemala. 

12 



Es un pais da montanas y de lagos. La Si arra Madre de Chiapas 

penetra en el territorio guatemalteco dividida en dos ramas: 

Sierra Madre y Cuchumatanes. 

La Sierra Madre, del lado del pacifico, origina la meseta 

central, donde se encuentra.las principales ciudades; un ramal 

de dicha sierra forma la sierra de Chuaclls y otro la del 

Merendón. 

La Sierra de Los cuchumatanes es continua.da por la Chamá y 

recorre el país en dirección oriente. 

El Volcán Tacaná (4,160 m.) en el límite con Máxico, da principio 

al eje volcánico que se dirige 81 Golfo de Fonseca y forma loa 

volcanes más importantes; Santa Maria ( 3, 768 m.), Acatenango 

(3,960 m.) y el de Fuego (3,835 m.). 

Los efectos de las erupciones volcánicas y los terremotos han 

provocado grandes desastres. 

CLIMA. 

Aunque situado en zona tropical, Guatemala go1a, gracia• a •Us 

diferentes niveles, de un clima variado,. qua va del cálido al 

frío. 

13 



La época de lluvias se extiende de Hayo a Octubre, la época de 

seca es de Noviembre a Abril. La precipitación es mayor en el 

norte. 

El sistema hidrogr,fico se divide en dos vertientes: la del 

Pacifico, menos importante, comprende los ríos Suchiate y de La 

Paz, que forman parte de la frontera con México y El Salvador, 

respectivamente; la del Atl,ntico comprende entre ~tros, el 

Kezcalapa y el Usumacinta, que corren hacia el Golfo de México 

y el de Motagua, que desemboca en el golfo de Honduras. Entre 

los numerosos lagos se destacan el del Petén, el Atitlán y el 

Izabal que es el más extenso.1 

HISTORIA. 

Durante los primeros diez siglos de nuestra era, la civilización 

HAYA floreció en lo que hoy as Guatemala. Los Mayas consiguieron 

importantes avances materiales, técnicos, intelectuales y 

culturales en ramas como: agricultura, cer,mica, pintura, 

astronomía y matemáticas y construyeron en Guatemala ciudades 

importantes como: uaxactón, Tikal, Kaminal Juyd, Mebaj y 

Quiriguá. 

1 Pequefto Larousse en color, Bapafta, 1985. P,g. 1211 
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Las tropas espaftolas, al mando de Pedro de Alvarado, penetraron 

en el pa.is en 1524, cuando este se ·encontraba en un lento proceso 

de transición y reaj~ste de los pueblos •urgidos del comlln tronco 

maya: quichás, mames, cakchiqueles, kech.ies, tzutuhiles y otros; 

los cuales dieron un total de 22 pueblos. Bata situación 

favoreció a los inv·aaores, pero la conquista hubo de enfrentarse 

con frecuencia a un resistencia ~nconada. 

Pedro de Alvarado funda la ciudad de Guatemala en 1524 y logró 

el control tcital del pa.is en 1526. Las rebeliones indígenas 

fueron constantes durante todo el periodo colonial, espacialmente 

durante e~ siglo XVIII y principios del XIX, pese a los 

mecanismos de control establecidos por las autoridades espatloles. 

Bl 15 de septiembre de 1821, los grandes propietarios de la 

tierra y los comerciantes, junto con las autoridad•• coloniales, 

proclamaron pacíficamente la independencia de lo que había •ido 

la Capitanía General del Reino de Guatemala y que incluía a los 

cinco paises centroamericanos. La nueva entidad política-

administrativa, llamada Provincias Unidas de Centroamárica, fue 

disue1ta en 1839 como resultado de la ruptura del pacto federal, 

en el marco del enfrentamiento de facciones internas, y de la 

política del imperialismo británico de dividir las naciones 

americanas. 

15 



Bn 1831, el gobierno agobiado por las deudas, entregó a 

Inglaterra grandes extensiones de tierra para la explotación 

maderera, lo que daría lugar posteriormente al territorio 

colonial de las "Honduras Británicas"., hoy independizadas con el 

nombre de Belice. 

A mediados del siglo XVIII, la invención en Europa de los 

colorantes artificiales provocó una gran crisis económica en 

GuatemBla, cuyos principales productos de exportación eran loe 

tintes vegetales. 

Ello dio J117ar a la introducción del caf' como cultivo masivo. 

con la reforma liberal de 1871 loa indígenas perdieron muchas 

tierras comunales, incorporadas a la producción cafetalera por 

los grandes terratenientes, Bl enfrentamiento liberal-

conservador, marcó la vida guatemalteca del 11ltimo cuarto del 

siglo XIX. Bn este periodo arribaron colonos alemanes, que ae 

vincularon con los intereses económicos germanos en desmedro de 

la incipiente burguesia. 

A finales del siglo XIX asumió el poder Manuel Estrada Cabrera 

quien gobernó Guatemala hasta 1920. Bl "Cabrerismo" permitió la 

entrada de capitales norteamericanos, loa cuales ae hicieron 

dueftoa de loa ferrocarriles, los puertos, la producción de 

energ!a el,ctrica, los transportes maritimos, los correos 

16 



internacionales y, sobre todo, de grandes cantidades de tierra, 

donde la poderosa United Fruit company explotaba el banano. 

Bl general Jorge Ubico Castafteda, 111timo representante de la 

generación militar de 1871 y que babia sido elegido presidente 

como candidato del ·partido Liberal en 1931, fue derrocado por un 

levantamiento popular en 1944, La "Revolución de Octubre" en el 

poder hizo un llamado a elecciones resultando vencedor el 

politico reformista Juan José Arévalo quien comenzó un prodeso 

de reformas económicas y sociales. 

Las medidas gubernamentales, especialmente la reforma agraria, 

que expropió a la United Fruit Company grandes cantidades de 

tierra ociosas que mantenian en reserva. fueron calificadas por 

el gobierno norteamericano como "una amenaza a los intereses de 

los Estados Unidos". Una gran campafta de tipo anticomunista se 

deeató contra los gobiernos democr4ticos de Arévalo y su sucesor 

Jacobo Arbenz. 

El 19 de Junio de 1954 una fuerza militar encabezada por el 

coronel Carlos Castillo Armas invadió desde Honduras y terminó 

a sangre y fuego la experiencia reformista. La operación -

planeada y dirigida por la CIA- reinstaló en el poder a los 

grupos derechistas que promulgaron una nueva constitución, 

anulando conquistas de la reforma agraria y leyes laborales. 

17 



Bl descontento social con los nuevos gobiernos se expresó en un 

frustrado levantamiento militar en Noviembre de 1960 y fuertes 

jornadas da movilización popular en marzo y abril de 1962. Bn 

marzo de 1963 el ejército asumió el poder mediante un golpe de 

estado, y progresivamente se desarrolló una militarización de 

todo el. aparato estatal, au~qua s_e mantuvieron los formalismos, 

con una nueva constitución en 1966. 2 

s I T u A e I o N s o e I A L D B G U A T B M A L A. 

Bn el 4rea urbana vive el 37.51 de la población, mientras en el 

área rural habita el 62.51 de los guatemaltecos. 

Guatemala cuenta con los indices m4s altos de pobreza en la 

región. Seg~n estudios recientes del Instituto de Nutrición de 

Centroam6rica y Panam~ -INCAP-, el 711 se ve afectada por la 

pobreza. 

Asimismo, en el 4rea rural, las cifras alcanzan el 83. 71 mientras 

que en estado de pobreza extrema se encuentra el 641 de los 

guatemaltecos. (no llenan ni loa requerimiento• mínimos de 

nutrición) 

2 Guía del tercer mundo. Moreira Weiva, Argentina, 1989. 
P4g. 86 
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Un millón de los dos millones de habitantes de la capital, viven 

en cinturones de miseria, y 10,000 niftos sin hogar vagan por la 

ciudad. 

La mortalidad infantil en el 4rea rural es de 84. 51 por cada mil 

nacidos vivos, en tanto que en las zonas urbanas ea de 65.31 por 

millar. 

Bl 821 de los menores de cinco aftoa padece desnutrición. El 801 

no tienen acceso a los servicios de atención médica. Sólo el 501 

de la población cuenta con agua potable y un 341 con servicios 

de alcantarillado y letrinas, finalmente, existe solo 0.61 

mádicos por cada mil habitantes. 

Organismos magisteriales han seftalado que el analfabetismo 

asciende al 701. Se estima que para 1988 no se cubria la demanda 

potencial del 82.51 do la educación pre-primaria; el 401 de la 

educación primaria y el 85.41 de la educación secundaria. 

También debe de considerarse el alto grado de deserción escolar 

que se da sobre todo en la escuela primaria, donde una tercera 

parte de los alumnos inscritos se separan de la escuela durante 

los primeros tres aftas. 4 

Torres Rivas, Bdelberto, et.al Arotrica Central hacia el 
2.Q.Q.Q. Bd. Nueva Sociedad, Venezuela, 1989. P4g. 194 

Anuario Bstadistico de América Latina y el Caribe. CBPAL, 
1989. pag. 182. 
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El 2.lt de los propietarios de las tierras posee el 72• de las 

4reas cultivables. Guatemala tiene el mayor indice de injusta 

distribución de la tierra en el continente. 

Bn la actualidad, la población alcanza m4s de 9 millones de 

habitantes, de los que un 70l es indígena. Bl idioma oficial es 

el espaftol, pero además existen por lo menos 22 étnias con sus 

respectivos idiomas indigenas, siendo los m4s frecuentes: quiché, 

mam, kekchi y cakchiquel. Bl 93.5 de la población de Guatemala 

es católica, mientras que el 4.91 son protestantes y el 1.6 son 

de otras religiones. 5 

La población guatemalteca tiene en la actualidad un crecimiento 

de 2. a• anual y se aspera que contimle con un ligero 

decrecimiento en los próximos anos debido a la caída de las tasas 

globales da fecundidad, que de 7\ en el periodo 1950-1955 han 

pasado a ssr da 5.Bt para el periodo 1985-1990. Ademb la 

población creció también debido al descenso de las tasas de 

mortalidad. 

Habría que agregar que llegan a la edad productiva 50,000 

jóvenes, que se vienen a sumar a loa que en aftcs anteriores no 

han encontrado empleo o a loa menor•• de edad que también lo 

demandan lo cual hace que la presión sobre el mercado laboral aea 

enorme. As!, la Población económicamente activa (PBA) ha pasado 

5 Torres Rivas, •.. Op.Cit. pag.195-196 
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de 2.2 millones de personas en 1980, a 2. 7 millones en 1987 y de 

continuar esta tendencia tendremo's al final del siglo m4s de 3 

millones de personas económicamente activas. 

La actividad de esta población es todavia, para m4s de la mitad, 

el empleo rural de· tipo tradicional. Si se suman los datos de 

desempleo abierto con el subempleo llamado visible o invisible, 

este llega pr4cticamente a un 50t de la PBA. 6 

Ante esta situación, tenemos que el papel del Estado en cuanto 

a las politicas p1lblicas en materia social ha sido 

tradicionalmente de un perfil bajo. Bn efecto, hasta 1983 el 

gasto pd.blico en educación era de un 12t del presupuesto 

nacional, de un Bt en salud y de 1.11 en vivienda. 

Bs previsible que en el afto 2,000 Guatemala enfrentar& un enorme 

cd.mulo de problemas económicos y sociales que dar4 como resultado 

una sociedad en franca crisis. El crecimiento poblacional no se 

detendr4, la migración urbana se mantendr4 o acrecentar&, creando 

una ciudad capital y 2 ciudades 6 3 secundarias en franco 

deterioro; con un crecimiento de los barrios llamados marginales 

y del sector informal muy significativo; el aumento o 

1 Torres Rivas, •.• Op. Cit. p4g.194-196 
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persistencia del nivel de pobreza en la mayoría y, paralelamente, 

de concentración de la riqueza en una pequefta parte de la 

población. 1 

SITUACION BCONOHICA 

Se9~n el Instituto Nacional de Estadistica (INB) para 1986-1987 

el promedio anual de ingresos por familia era de 255.40 

Quetzales, pero sabemos que m's del 401 de ese total percibía 

ingresos de menos de 120 Quetzales y, si lo vemos por regiones, 

resulta que obviamente la región metropolitana tiene un ingreso 

mucho mayor, comparado con la región oriental que tiene el soe 

de la metropolitana. Lo que sucede es que el ingreso se 

encuentra muy concentrado en una minoría de la población. Para 

el futuro, siguiendo las mismas tendencias, esta caracteristica 

BE' acentuará. 

Bn 1988 el nll.mero de familias en estado de pobreza en el país era 

de 84.8t. 

Entre 1980-1985, el indice de precios al consumidor ha subido de 

un 501, mientras los salarios tuvieron un aumento de un 14l 8 

Ibid. 

Ibid. 
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Bl Producto Interno Bruto (PIB) en 1987 fue de 7,614.9 millones 

da dólares, mientras qua su crecimiento a precios constantes de 

mercado fue de 3.lt. Bl PIB por habitante disminuyó de 1,107.2 

dólares en 1981 a 902.9 dólares en 1987. Las exportaciones en 

1985 fueron de 91.7 millones de dólares bajando en comparación 

a 1981 que fue de 129 millones de dólares. tas importaciones 

fueron en 1985 de 1, 278 millones de dólares. Bn materia de deuda 

extern~, Guatemala tiene hasta 1990 una deuda de 2,718 millones 

de dólares la cual se ha incrementado el pago de una parte de 

esta deuda en 1985 de 2,505 millones de dólares a 2,840 millones 

de dólares en 1990. Guatemala sufrió una tasa de inflación anual 

de 1973-19,84 de 11.n. Disminuyó la producción de alimentos que 

en 1980 fue de 3.21 anual al 2.71 en 1987. La PBA por sexo y 

actividad económica que desarrolló en 1988 de la siguiente 

manera: en el sector primario ambos sexos 56.91, hombres 64.51 

y mujeres 9.41. Bn el sector secundario ambos sexos 17.11, 

hombres 16.61 y mujeres 201 y en el sector terciario ambos sexos 

26.11, hombres 191 y mujeres 70.61. Bl salario real cayó 831 con 

respecto a 1980. ! 

En conclusión, el problema económico es el problema que con 

fuerza arrolladora y destructiva golpea a los guatemaltecos 

empobreciendo a~n más a las clases m4a necesitadas, aumenta la 

' Anuario, Op. Cit. pág 64 
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inflación y sin embargo los salarios de las mayoría.a se quedan 

en los miemos niveles resultando este insuficiente para cubrir 

las necesidades básicas de eus familia.e. 

El desempleo y subempleo alcanzan indices alarmantes, el Quetzal 

(moneda oficial de Gua.tamal~) sufre un proceso de devaluación 

acelerada, reduciendo su valor adquisitivo real y empobreciendo 

a~n m4s a la población. 

El alza reciente y la escasez de ciertos servicios básicos como: 

los combustibles, la eneryia eléctrica y transporte ptlblico, son 

fuentes de descontento y amenaza de desesperación de este pueblo. lO 

SITUACION POLITICA 

Indistin~amente, Guatemala ha sido gobernada por gobiernos 

militares que más veces han colocado a un alto mando castrense 

y otros a un civil en la presidencia de la Repdblica. 

El 7 de marzo de 1966, un dia después que el ejército asesinara 

a 28 dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo ( PGT), el 

abogado Julio César Héndez Montenegro resultó elegido como 

presidente de la Repdblica para un periodo de 4 aftas. 

10 La iglesia en Centroamérica, Centro de Bstudios 
Ecuménicos, México, 1990, p4g 29. 
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La administración de Méndez Montenegro se caracteriza por avalar 

las actuaciones de grupos paramilitares como los tristemente 

célebres "escuadrones de la muerte" que ea dedicaron a reprimir 

a diestra y siniestra a la población. Los actos de corrupción 

y operaciones financieras lesivas a los intereses de la nación 

también caracterizaron la gestión de Méndez Montenegro, que 

adquirió a compaftias extranjeras, empresas quebradas, como los 

ferrocarriles. 

A Méndez Montenegro siguió el coronel Carlos Manuel Arana Osorio 

( 1970-1974), conocido por sus crímenes como "el chacal de 

oriente", ex-embajador en Nicaragua, país a donde había sido 

designado luego de tentativas golpistas. 

Arana Osario, "triunfador" de unos comicios que marcaron al 46\ 

de abstenciones, desarrolló una política de represión masiva que 

estimuló las persecuciones y crímenes contra la población civil. 

Bajo el amparo del Bstado de Sitio, las fuerzas de seguridad 

ejecutaron infinidad de atropellos. 

Bn este periodo la institución castrense pasó a integrarse a la 

élite empresarial del paie, al surgir el Banco del Ejército. 

Fábrica de cemento y armas, emisoras y otras empresas controladas 

por las fuerzas armadas. 
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Al mismo tiempo, se produjo el secuestro y asesinato de varios 

miembro• da la dirigencia del PGT'. 

Bn un ambiente de violencia y fraudes electorales, el general 

kjell Eugenio taugeroud García asumió la presidencia para el 

ciclo 1974-1978. Su ascenso se dio con el 53. 61 de 

abstencionismo electoral, y las protestas de partidos opositores 

que denunciaron descarados vicios en el recuento de los 

sufragios. 

Con Laugeroud se mantuvo el enriquecimiento da las élites 

castrenses~ el accion3.r ilimitado de las bandas paramilitares que 

ejecutaban amparados en el principio de impunidad, secuestro y 

4sesinatos contra fuerzas progresistas y democr4ticas. 

Pese a la ola de ter~or que implantó el gobierno, ae pro4ujeron 

orondea movilizaciones populares, destac4ndoaa la• jornadas de 

noviembre de 1977, cuando 50,000 trabajadores de las minas de 

Ixtahuac4n y campesinos de la costa del sur da11f ilaron por la 

capital en rechazo a las miserables condicionas de vida. 

Huelgas en diversas empresas privadas e instituciones p~blicas 

y marchas de organizaciones populares evidenciaron el repudio a 

la politica social, que respondió con masacras de campesinos y 

asesinatos de dirigentes laborales, estudiantiles, campesinos y 

profesionales. 
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Para 1978,. cuando la nominación presidencial recayó en el General 

Fernando Romeo tucas Garcia, el 63.5• de abstencionismo fue la 

respuesta que dio el pueblo ª· la nueva farsa electoral. El 

gobierno de Lucaa elevó los niveles de represión y corrupción, 

ejecut4ndose matanzas indiscriminadas en la capital e interior 

de la Repllblica. u. 

También se impulsare~ millonarios proyectos de infraestructura 

que ja"m4s se realizaron, otros se llevaron a cabo, sobre 

sobrevalu4ndolos, con lo que los grupos en el poder hicieron 

lucrativos negocios. 

En marzo de 1982, desPués que varios partidos denunciaron fraude 

en los comicios que dieron como ganador al general Angel Anibal 

Guevara Rodríguez, se produjo el golpe de estado que impuso en 

la presidencia a Bfraín Ríos Hontt, general que ocho aftas antes 

había desistido de reclamar su supuesto triunfo electoral, a 

cambio de un cargo diplom4tico. 

Tras instalarse en la presidencia, Ríos Montt impulsó la política 

en donde queman casas y ald6as, destrucción de cosechas, 

exterminio de animales domásticos, etc. U que son acciones de 

tipo genocida y etnocida de tierra arrasada que propició la 

11 Cfr. Bauer Paiz Alfonso. Los refugiados guatemaltecos, 
Otra Guatemala, Ano II. #6-7, México, 1989, p4g 19-21 

12 comisión de Derechos Humanos de Guatemala, 11 El nifi.o 
guatemalteco", México, 1986. pág 60. 
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salida del pa!s de decenas de miles de campesinos, tanto en 

calidad de desplazados como refugiados al exterior, fijó la 

censura de prensa y ordenó el estado de sitio. Fueron instalados 

los tribunales de fuero especial en donde se determinó el 

fusilamiento de varias personas, ·se crearon las patrullas 

civiles, formadas por cam~esinos reclutados a la fuerza e 

impulsaron 249 masacres contra poblaciones del interior. 

La gestión de R!os Montt chocó contra el juego de intereses entre 

los grupos que lo colocaron al frente, por lo que luego de varias 

tentativas, el B de abril de 1983, se produce otro golpe de 

estado, esta vez entronizando al general Osear Humberto Hejia 

Victorea. 

Bn ese periodo se mantiene la poli tica de violaciones a los 

derechos humanos estructurada en persecuciones, secuestros, 

asesinatos, masacres y campos de concentración (bautizados con 

el eufemistico nombre de Aldeas Modelo) que originan el repudio 

de la comunidad internacional. 

Bn seguimiento a la planificación iniciada con Ríos Montt, la 

cllpula castrense diaena un plan contrainsurgente que bajo la 

apariencia de propiciar "apertura• politicas", busca 

fundamentalmente mantener al ej•rcito coat0 uno de loa grupos de 

poder en el pais. 
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De esa cuenta ante el desprestigio militar, incapaz de frenar el 

auge inaurgente (movimiento gu8rrillero) y afrontando las 

presiones de la comuqidad internacional, sus jefes deciden asumir 

una politica de perfil bajo, organizando las elecciones para la 

Asamblea Kacionai constituyente y posteriormente comicios 

generales. 

Lograr la reactivacióO de la asistencia económica de loe BB.UU. 

(suspendida a raiz de la sistem4tica violación de los derechos 

humanos) y reacomodar su proyecto contrainauroente, son los 

objetivos perseguidos por la institución armada a través de la 

"apertura .democr4tica11
• 

As!, la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en 1984, 

desarrolló las tareas que le "trazó el alto mando militar, en 

especial lo relativo a las elecciones generales y se abstuvo de 

anular las patrulias civiles, "polos de desarrollo", aldeas 

modelo, coordinador~ interinstitucional y dem4s estruct~ras de 

control castrense. 

Previo a entregar la presidencia, Mejia Victoree aprobó Varios 

decretos para impedir la realización de acciones judiciales 

contra las fuerzas armadas, garantiz4ndose de esa forma que todos 

los crimenes cometidos a la fecha se mantuvieran impunes. 

29 



Con la participación de apenas el 30t de los ciudadanos aptos 

para votar, las elecciones otorgaron el triunfo en segunda 

vuelta, al democristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien 

llegó a la presidencia en medio de grandes expectativas, que 

r4pido se apagaron, pues el gobernante emula la actitud que 

diecinueve anos atrás, caracteriz~ la administración del régimen 

civil-militarizado de Héndez Montenegro. Cerezo Arévalo, que 

reconoció al recibir la banda presidencial que contaba con un 

escaso porcentaje de poder, terminó cediendo por completo a las 

presiones mili tares, especialmente tras los intentos de golpe 

(giolpe técnico), enfrentados en los meses de mayo de 1988 y 1989, 

uno de ellos fraguado para terminar con las conversaciones 

iniciadas con la insurgencia. 

Un elemento determinante en la vida politica del pais es la 

existencia del movimiento revolucionario armado conformada por 

cuatro organizaciones politice-militares que son: 

Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) 

organización del Pueblo en Armas (ORPA) 

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 

agrupados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) que surge en 1982, siendo este el resultado de los 

sectores sociales más radicalizados en abierta confrontación y 

oposición a los regímenes civico militares que han gobernado en 

Guatemala. 
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La URNG en el marco de desarrollar esfuerzos para poner fin al 

gobierno, propuso en 1986, al gobierno de Vinicio Cerezo abrir 

el camino hacia una solución· politica negociada del conflicto 

armado. 

As!, el 26 de marzo de 1989, la URHG y la Comisión Nacional de 

Reconciliación (organismo por medio del cual el presidente Cerezo 

accedió a conversar eón la guerrilla) se llevó a cabo una reunión 

en Os1o, Noruega, para encontrar alternativas de solución 

pacifica a la problemática que vive dicho pais. 

Con el encuentro en Oslo se abrió por primera vez en 30 aflos de 

confrontación politico-militar, un proceso de di,logo entre 

diversos sectores de una sociedad que tenia restringida y 

prohibida esa posibilidad. 

El.6 de enero de 1991, Guatemala vivió un nuevo proceso electoral 

en el cual se conoce de dos candidatos que cuentan con 

posibilidad de llegar a la presidencia, ninguno de ellos 

pertenece al gobernante Partido Demócrata Cristiano. 

Lo que si queda claro es que las fuerzas armadas detentan el 

poder real y con una clara subordinación de los civiles. 
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COSTOS SOCIALES DEL CONFLICTO ARMADO 

La violación a los derechos humanos en Guatemala, pr&ctica 

permanente, se ha acentuado en las tlltimas dos décadas, resultado 

de la política de represión impulsada por el alto mando militar. 

Bsas acciones de terror institucional han dejado las siguientes 

cifras de violencia: 100 mil asesinatos; 40 mil personas 

detenidas-desaparecidas; 1 millón de desplazados internos; 440 

aldeas arrasadas por el ejército; 200 mil huérfanos; 40 mil 

viudas y 200 mil personas exiladas y refugiadas en varios paises. 

La mayoría de las personas reprimidas pertenecen a los sectores 

obrero y campesino, pero también han sufrido los embates de la 

persecución oficial: mi!s de mil estudiantes y catedráticos 

universitarios, mas de 700 maestros, 75 periodistas, 20 

sacerdotes y m4s de 500 catequistas católicos. U 

EXODO MASIVO 

como ya mencionamos anteriormente, m4s de 200 mil guatemaltecos 

han tenido que abandonar. forzosamente sus hogares y salir a otros 

paises para buscar seguridad y protección a su vida. 

13 OSLO: "Brecha hacia la paz 11 , BNPOPRBNSA, Háxico, 1991. 
pág 3 
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La migración de guatemaltecos a México se concentró 

principalmente, hasta 1981, eñ la región chiapaneca del 

Soconuzco. Bsa migración solia ser estacional, relacionada con 

la pizca de café. Algunos indígenas guatemaltecos se quedaron 

a vivir en la región, pero este no representaba una situación 

generalizada. Bn ·ese mismo ano se inició la llegada masiva de 

guatemaltecos a la zona sur del pais; y fue hacia 1982 cuando su 

presencia se hizo evidente también en la zona metropolitana de 

la ciudad de Háxico. 

Los primeros contingentes de campesinos guatemaltecos que 

atravesaron la frontera, fueron deportados en poco tiempo a su 

pais. Bl 21 de junio de 1981 entraron 800 familias, las cuales 

fueron devueltas un mes despu6s por el gobierno mexicanos, que 

decidió dar asilo eolamente a 46 de ella&. Las primera& 

deportaciones provocaron una oleada de criticas y protestas 

co.ntra el gobierno mexicano, tanto en el Ambito internacional 

como entre los grupos democrAticos de nuestro pais. 

A raíz de esto, el gobierno reconoció, en 1982, a 46 mil 

indígenas guatemaltecos como refugiados. Para darles la atención 

requerida, se formaron 88 campamentos en la franja fronteriza del 

Estado de Chiapas. Asi mismo, -en octubre de 1982, se firmó un 

convenio con el Al to Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) destinado principalmente a movilizar recursos 

internacionales para la atención de los refugiados en los 

campamentos. 

33 



Bsta cantidad es la llnica que hasta el momento reconoce el 

gobierno mexicano. 
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RBPUBLICA DB BL SALVADOR 

Limita al norte y al este con Honduras, al sur con el Ocáano 

Pacifico y al oeste con Guatemala. su extensión territorial es 

de aproximadamente 21,156 Km2. La superficie de El Salvador 

forma una meseta de 650 m. ~e altitud media, tendida entre dos 

ejes montaftosos, uno que corre paralelo al Pacífico y otro que 

constituye una frontera con Hondurc;. 

Bl accidente más notable de la meseta es el valle del río Lempa. 

De la sierra nororiental se desprende hacia el sur las del Hita

Comecayo, c.halatenango y Cabaflas. La cadena costera coincide con 

el eje volc4nico guatemalteco-salvadorefto, en el que se destacan 

los volcanes de Santa Ana o Larnatepec (2,385 m.), Chichontepec 

(2,174), San Miguel (2,153 m:). Bl Izalco (1,885 m.) está alln 

en actividad. 

Clima 

Bn la meseta en la que se encuentra la mayor parte de la 

población, el clima es templado; en la costa cálido. La 

temperatura media ea de 24g, la precipitación pluvial•• moderada 

(1,625 mm.) y menor en el interior que en la costa. La estación 

de lluvias se extiende de mayo a octubre. 
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Bl Salvador cuenta con m4s de 350 rios, de los que la mayor parte 

son cortos y torrenciales. Bl pi:'incipal es el rio Lampa, que 

nace en Guatemala y cruza el suroeste de Honduras; de los 300 

Kms. de cauce de este rio, que es uno de los más importantes de 

la vertiente del Pacifico en tberoamérica, 260 Kms., pertenecen 

a Bl Salvador. Bn dl rio Lampa se haya la presa hidroeléctrica 

11 5 de Noviembre11
, "Cerrón Grandeº y "15 de Septiembre 11

• 

Entre los otros rios, hay que mencionar el Paz, que forma parte 

de la frontera con Guatemala y el Goascor4n, en el limite con 

Honduras. Los lagos más extensos son el GUija, situado entre El 

Salvador Y.Guatemala, el Ilopango y el de Coatepeque, famoso por 

sus aguas medicinales. Las lagunas de Zapotitl6n, el espino y 

Apaetepeque ofrecen paisajes de singular belleza. Bl Salvador 

posee 296 Kms. de litoral en el Pacifico, y es el ~nico pais de 

Centroamérica que no est4 baftado por el Atlántico. 

La cadena montaftosa del Pacifico est' separada del mar por una 

faja de 15 a 25 Kms. de anchura, cubierta de espeso bosque. 

Entre los puertos de La Libertad y Acajutla, se extiende la 

"COSTA DEL BALSAMO", famoso por el 4rbol que le da su nombre. 

Los accidentes principales del litoral salvadorefto son la babia 

de Jiquilisco y sobre todo el Golfo de Fonseca, que Bl Salvador 

comparte con Honduras y Nicaragua. 
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Las islas de Bl Salvador en dicho golfo son las de Martín Pérez, 

Punta Zacate, Conchagua, Heanguera y Heanguerita. La capital es 

San Salvador. 11 

HISTORIA 

Bl territorio de Bl Salvador fue habitado desde temprana época 

por el pueblo chibcha, en el que se destacaba numéricamente los 

pipiles y lencas. Los mayas tambi~n habitaron el pais, pero su 

influencia fue menor. 

Tras someter a los aztecas en México, los espaftoles comandados 

por Pedro de Al varado emprendieron la conquista de Centroamérica. 

Bn 1525 Alvarado fundó la ciudad de Bl Salvador de cuscatl4n. 

El territorio formó parte de la Capitanía General de Guatemala, 

dependiente del Virreinato de México. Centroamérica se 

independizó de Espafta en 1821 y se organizó como federación. 

La rivalidad interna entre "imperialistas" y "repllblicanos", 

derivó de la guerra civil de 1827. 81 general Francisco Moraz,n, 

presidente de la Repóblica de Centroamérica trató de impedir el 

desmembramiento del pacto federal iniciado en 1839. Desde 21 

Salvador, Horazán emprendió la lucha por el mantenimiento de la 

U Pequefto Larousse en color, Bspafta, 1985, pág 1145 
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unión, apoyado por los indios nonualcos, encabezados por 

Anaetaaio Aquino. rue derrotado· en 1840 y enviado al exilio. 

Anastaaio Aquino fue hecho prisionero y ejecutado. 

Dividido el istmo, Gran Bretana dominó la situación. cuando el 

presidente Doroteo Vasconcelos se negó a aceptar presiones, en 

1848, los ingleses bloquearon los puertos salvadoreftos. En el 

tlltimo tercio del siglo los Estados Unidos comenzaron a desplazar 

los intereses británicos. 

La invención de los colorantes artificiales a fines del siglo XIX 

tiró abajo los precios del aftil, principal producto de 

exportación de BJ. Salvador. Bl café se transformó en el producto 

sustituto en expl.otar. La gran necesidad de tierras, que provoca 

esta producción, hizo que la Revolución liberal de 1880, 

expulsara a miles de campesinos de sus tierras comunales, 

geperando asi, J.a clase obrera rural y, por consiguiente, un alto 

grado de conflictividad en el campo: La oligarquia cafetalera 

se consolidó como clase dominante. 

Como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929 el café 

se quedó sin mercado, la cosecha no se recogió y miles de 

jornaleros y campesinos pobres pasaron hambro. Se crearon las 

condiciones para una insurrección popular que fue dirigida por 

el Partido Comunista de El Salvador, bajo la conducción de 
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Parabundo Harti, ex-secretario de Augusto Sandino durante la 

lucha contra la invasión yanqui de Nicaragua. 

La rebelión del 22 de enero de 1932 fue ahogada en sangre por las 

tropas del general Haximiliano Hern4ndez Hartínez, quien había 

tomado el poder án 1931, iniciando una serie de regímenes 

militares que duró medio siglo. 

A partir de 1960 se inició un proceso de industrialización, en 

el marco del ·Mercado Com11n Controsmericano, con el respaldo de 

"Alianza para el progreso". Aunque se lograron altas tasas de 

crecimien~o, éstas no fueron suficientes para abatir el 

desempleo, que en las décadas anteriores babia provocado la 

emigración de 300, 000 campesinos sin tierras a la vecina 

Honduras. Esta presión demográfica, junto a la competencia entro 

las respectivas burguesías industriales, llevó a El Salvador a 

desatar la guerra contra Honduras, en junio de 1969. El cruento 

conflicto, de cien horas do duración, fue despectivamente 

bautizado por la prensa internacional como la ºguerra del 

ft1tbol", por haber estallado después de un enfrentamiento 

deportivo entre ambas selecciones nacionales. Como consecuencia 

se resquebrajó el mercado comán regional y la industria 

salvadoref1a entró en crisis. 15 

15 Guia del tercer mundo ... Op. Cit. pág 28-29 
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SITUACION SOCIAL DB BL SALVADOR 

La población de Bl Salvador es predominantemente mestiza. U 

Para 1989 la población total salvadorefta era de aproximadamente 

5'137,720 habitantes, el 161 menores de 5 aftas. 

Un 601 de la población es rural, mientras que el 401 es urbana. 

La tasa de mortalidad infantil es de 54 por mil nacidos vivos, 

es decir que de cada 1,000 nifios que nacen vivos 54 mueren antes 

de cumplir un afio de vida. 

Un 501 de la población es femenina. La lengua oficial de este 

pais es el espafiol. 

El 551 de los nacimientos ocurren en el 4rea rural (promedio de 

6. 4 hijos por mujer y es ahí en donde existen mayores riesgos de 

muerte, 921) • Entre las mujeres analfabetas, la mortalidad 

infantil es 3 veces superior a la ocurrida entre mujeres con 

mayor educación. 17 La densidad poblacional en Bl Salvador ha 

aumentado llegando hasta 240 habitantes por Km2. La tasa de 

16 Bottinelli, Maria Cristina. et. al. "familias 
guatemaltecas y salvadoreftas en la Ciudad de México: su 
proceso de migración-refugio y las alternativas a 
futuro", CIPRA/Georgetown University Washington, D.C. 
1990, pág 2-J. 

17 IMLI El nin.o salvadorel\o victima de la injusticia y de la 
violencia. San Salvador, Op. Cit. p4g 212 
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crecimiento poblacional se ha reducido en la década de los 80 de 

3.8 a 1.11 mientras la esperanza· de vida se redujo de 50.7 de 

mortalidad, por el i.ncremento de la migración y el deterioro de 

los servicios de salud. Esto como consecuencia de la disminución 

de los coeficientes de fecundidad del crecimiento de la tasa. 

La cifra estimada ae muertes violentas, con lo que se modifica 

la tendencia de la mortalidad, pasa de 80 mil personas y en la 

que ha sido afectada ·principalmente la población civil. Bstaa 

personas tenían las categorías ocupacionales de campesino, 

obrero, estudiantes y profesionales. 

Para 1980, CEPAL estimaba que un 701 aproximadamente, de la 

población total se encontraba en situación de pobreza, de la cual 

un 381 afrontaba pobreza critica. Para 1985 y sobre la base de 

la encuesta familiar, se ha estimado que la población en 

condiciones de pobreza es del 701. Para 1987, tom;sndo como base 

1978, el salario real había caido al 25.21. No hay datos exactos 

sobre el desempleo; en relación al subempleo el llltimo afto 

registrado por CEPAL, corresponde a 1980 con 551 y en el abierto 

de 1985 el 33.l.• y 11.9% para 1986. 18 

Bs obvio, que la atención que el Estado presta a los servicios 

pllblicos es deficiente: en 10 anos (de 1968 a l.978) sin el 

pretexto estatal de la guerra, el sector páblico sólo aumentó en 

ll Torrea Rivas, Op. Cit. p4g 212 
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un pequefto porcentaje la educación b4sica (primero a noveno 

grado) y el promedio de alumnos por maestro aumentó de 36• en 

1968 a 551 en el 78; y en 1985 hubo un incremento del 201 en el 

nivel de analfabetismo del pais. 

Bl 96.21 de la población es. cató~ica, un 2.41 son protestantes 

y 1. 4t tienen otra religión. 19 

Bl 681 de los hogares en el área rural y el 381 en el 4rea urbana 

no poseen servicios de agua potable, el 901 no posee sistemas de 

aguas negras (drenaje) y el 36\ no cuenta con energia eléctrica. 

A nivel nacional existe un déficit de aproximadamente 450 mil 

viviendas, es decir que el 44\ de los hogares salvadoref'l.os, 

carecen de una vivienda adecuada. 

Bn cuanto a la educación, el pais viene arrastrando alrededor de 

un millón de analfabetas al afto. En 1978 el 76.St de los 

analfabetas se ubican en el 4rea rural y del total de personas 

que no saben leer ni escribir el 56t son mujeres. 

El ministerio de educación, en 1983, planteaba conservadoramente 

el cierre de 796 escuelas a raiz de la guerra, de las cuales 771 

son del Area rural ( 96. 8\), y 25 del Area urbana ( 9. 2•), con lo 

U Almanaque Mundial, México, 1990. p4g 56 
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que se gasta en un dia de guerra (casi dos millones de dólares) 

podrían construirse 35 escuelas. 

Los niveles en el marco de la crisis, loa indicadores de la 

educación sufren una impresionante caída. 

Los niveles generales de escolaridad caen de 82. 6\ en 1979 a 

62. 5\ en el 81, mientras en el sector rural la cobertura declina 

dramáticamente de 57. et a 37. 6\. 20 

Actualmente en El Salvador, unos 2 millones ochocientos mil 

jóvenes con edad escolar no tienen acceso al sistema educativo, 

mientras el nivel de alfabetismo oscila entre 65 y 701, 

convirtiendo a 81 Salvador en el segundo pais del continente con 

el mayor grado de analfabeti~mo después de Raiti. Entre 1965 y 

1990 han sido asesinados cerca de 374 maestros, de los cuales m6.s 

de 350 murieron en la década de los 80. 81 salario promedio de 

un maestro es de 170 dls. mensuales; que apenas cubre el 33t del 

costo de la canasta básica para familia promedio de 6 personas, 

existen más de 11,000 maestros desempleados, además no existe ni 

tan sólo una escuela normal de preparación de maestros. La óltima 

existente fue cerrada en 1981 y convertida en la sede de un 

destacamento mi.litar. 

20 Torres Rivas ... Op. Cit. pAg 612 
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En la actualidad, la educación parvularia (kinder - preprimaria) 

es un privilegio ya que en teoria funciona un kinder nacional en 

cada municipio y hay municipios que no lo tienen. Ko se cubre 

ni el O. 5• de la población infantil con capacidad de asistir a 

loe kinder nacionales. Zl 

La desnutrición afecta a la mitad de 1os nin.os menores de 5 aftos 

y entre ellos un 15il estAn desnutridos severamente. En las Areas 

rurales la desnutrición de los niftos pobres es tres veces mayor 

que la de los niflos de buen nivel socioeconómico de las Areas 

urbanas. 

La población económicamente activa según estimaciones realizadas 

con base al Centro de Estudios Latinoamericanos de Desarrollo 

Económico (CBLADB), se reduce sensiblemente entre 1980 y 1985 del 

54.81 al 49. 7'. La PBA masculina, baja del 76.4' al 65,51, 

mientras la femenina crece del 33.9• al 35.7t;, con lo que pasa 

a ser el 40il de la PBA total. Ello comprueba la afirmación de 

algunos autores que consideran que en tal pais se está ante "una 

creciente feminización" de la respuesta para sobrevivir a la 

crisis. 

La guerra y la profunda crisis económica del. pais ha aumentado 

el empleo infantil y se sabe que s61o en el 4raa urbana de San 

21 Periódico "Venceremos". El Sa1vador, C.A. junio, 1991. 
1106, páo 6-7 



Salvador (capital), hay cerca de 200 mil niflos menores de 15 aftos 

trabajando en diversas actividadeS del sector informal con lo que 

se exponen a una si~uación de riesgo. 

Se ha determinado que la incorporación de los niftos al mercado 

de trabajo va deed8 los 6 hasta los 14 anos. Las tareas a las 

que se dedican los menores, van desde jornaleros agricolas y 

vendedores, hasta la prostitución y tráfico de drogas. 

De la población total salvadorefta el 16• la conforman menores de 

5 aHos y el 35.61 de la población infantil global. Los menores 

de 10 anos. constituyen el 31• de la población y al.68.69• de la 

población infantil. Cerca de 2 1 311,968 habitantes de la 

población total salvadorena la constituye población menor de 15 

anos, lo que representa el 45' de la población total. 12 

SITUACION BCONOMICA 

El m4.s reciente informe de la comisión Bconómica para América 

Latina (CBPAL), da cuenta de que en 1989 la producción en Bl 

Salvador disminuyó -101 y que el producto por habitante bajó en -

3.1%. De 1981 a 1989, la producción nacional ha decrecido en -

6. 31 y el producto por babi tan te en -17. 4\. Por otro lado la 

22 Cfr. Jiménez c., Edgar et. al. Bl Salyador; guerra 
política y paz (1979-1986}, CINAS/CRIBS, 81 Salvador, 
1988. pág 165-169 
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cuenta corriente de la balanza de pagos fu• deficitaria en 637 

millones de dólares segtln declaraCiones del presidente del banco 

central de reserva. Ello significa que el pais gastó para 

comprar bienes y servicios en al exterior (petróleo, materias 

primas, alimentos, etc.} una cantidad mayor que lo que recibió 

por las ventas de bienes y servicios (caf6, aztlcar, etc.) en al 

exterior. A pesar de que la deuda externa da Bl Salvador es 

pequefta con relación a los dem4s paises de Am'rica Latina (1,825 

millones de dólares en 1989), precisamente en 1989 el paie tuvo 

que pagar 107 millones de dólares sólo de intereses, es decir el 

211 de los dólares que generó por las exportaciones de un afto. 

Adem4s, l~~ intereses se han acumulado y en 1990 •• tendr4 que 

pagar m4s que el afto pasado. Ya la ministro d• planificación 

planteó el problema y dijo que habr4 qua renagociar el pago de 

la deuda. ll 

Durante 198f a 1989 bajo la administración del Partido Demócrata 

Cristiano -PDC-, éste dejó un residuo en la situación económica 

de l• siguiente manera, aclarando que estos datos son producto 

de un an4lisis presentado por la Universidad Centroamericana 

(UCA}, baa4ndose en apreciaciones del Ministerio de Planificación 

(MIPLAll). 

23 Periódico "Venceremos" 2a. quincena de febrero de 1990. 
f85. Bl Salvador, e.A. pág 7 

46 



1.- Un déficit fiscal de 1,400 millones de colon•• equivalentes 

al 4.81 del PIB. 

2.- Un sistema bancario en crisis con alrededor del 40t da au 

cartera en deuda, con graves problemas de liquidez y con 

165 millones de dólare~ de mora con el exterior. 

3, - Un sector externo que incrementaba r4pidamente su 

desequilibrio. 

4.- Un mercado negro con una evolución ascendente en el tipo de 

cambio que alentaba la especulación. 

s.- Un nivel de precios que, si bien mantenía una tendencia a 

la baja debido a la inercia de la actividad económica y a 

la contracción del crédito, amenazaba con aumentar debido 

al alza de tipo de caabio y a la presión impueata por el 

incremento salarial decretado por el gobierno. 24 

con el ascenso al poder de Alfredo Cristiani (lQ. de junio de 

1989), se dio marcha atr4s en algunas medidas implementadas 

durante la gestión de la Democracia Cristiana: •• reprivatizó el 

comercio exterior y la banca y se dio inicio a un proceso de 

liberalización progresiva de la economía. 

21 La Iglesia, Op. Cit. p49 230-234 
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La orientación del proyecto económico del gobierno de Alfredo 

Cristiani y de su partido Alianza Republicana Nacionalista -

ARBNA-, es caracterizado como de ºeconomía social de mercado, que 

no es m~s que la aplicación de la concepción de la estrategia 

neoliberal de loa BE. UU. la cual est' concebida como •l de 

reducir la participación del Estad~ y darle una mayor apertura 

a los mecanismos del mercado, en un proceso gradual de liberación 

y privatización de la actividad económica. 

Después de junio de 1989 " ••• el PIS experimenta un decrecimiento 

del 13.6• en valores de 1978; las exportaciones en un 501 

comparadas con su valor en 1979; los depósitos bancarios sugieren 

una disminución del 201 en términos de 1978 11
• Z5 Batas son sólo 

algunas de las consecuencias de las iniciativas del régimen de 

ARENA. 

Bn 1990 se cerró un periodo de 18 meses desde que Alfredo 

Cristiani tomó posesión como presidente de la Repdblica en el 

cual se impulsó un programa de ajuste estructural que tenia como 

objetivo estabilizar la economia y sentar las bases para un 

futuro desarrollo. 

El programa peraeguia b.iisicamente superar lo• desequilibrios 

(d,ficit fiscal y de balanza de pagoa) y la inflación. 

15 Jim•nez c., ... Qp, Cit. pllg 280 
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Al finalizar este afilo se auponia que la economia iba a estar 

estabilizada y que los m'a favorecidos serian los sectores 

empobrecidos del pais. Es indudable que en lo que se refiere a 

la apertura de mercado y a la privatización, el gobierno dio 

pasos importantes, pero no podría decirse lo mismo de la 

estabilidad económica ni de loe beneficios para los más 

necesitados. 

Datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR) hablan 

de un crecimiento del 2.8• en el PIS y de una inflación de un 191 

inferior a la de 1989, que fue de un 231. Tambi'n muestran un 

dáficit comercial algo inferior al del ano anterior, a esto se 

agregan declaraciones de sectores empresariales acerca de un 

supuesto incremento de la producción de cafá y da az\lcar, que son 

los dos_ rubros de exportación más importantes. Sin embargo, a\ln 

acoptando la voracidad do estas oshdisticas, nada do ello 

significa estabilidad y menos reactivación de la economía. 

El dáficit comercial de 628.S millones de dólare• (casi 4 ve~es 

mayor al de 1986 que fue de 180 millones) expresa claramente que 

el desequilibrio del sector externo no fue superado. Incluso 

podría decirse que la situación es ahora m~s grave, por cuanto 

que la deuda externa creció en 375 millones de dólares al pasar 

de 1,800 millones de dólares a 2,200 millones en 1990. En 

adelante, los escasos recursos provenientes de las exportaciones 
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serán consumidas en mayor medida por el pago del servicio de la 

deuda, lo que habr4 de suponer una capacidad de la economia para 

financiar con recursos propios las compras en el exterior. 

Bn cuanto a la inflación, aunque el oobierno maneja las cifra• 

de 19t, es evidente que la misma pudo ser inferior al 301, si se 

toma en cuenta lo que ha significado la liberalización de los 

precios de 250 productos, en un pais de escasa oferta interna. 

La devaluación del dólar en un 60•, el incremento de los 

intereses bancarios de un 141 a un 241 y sobre todo los dos 

aumentos en los precios de los combustibles registrados durante 

el ano 90, de un 33t en febrero y de un 55t en octubre, tuvieron 

un impacto directo en el incremento de los costos de producción 

y de comercialización. 

Bl eacaao aumento de aalarios, de 150 colones ( 18 dls.), otorgado 

a los servidores p~blicos no compensó el deterioro del salario 

real cau1ado por el proceso inflacionario. Bl salario minimo de 

540 colones (SO dls.) no alcanza hoy para cubrir ni aiquiera el 

20t de la canasta b4aica, calculada en 3,240 colones (405 dls.). 

La economía salvadorefta sigue dependiendo de la ayuda 

norteamericana y de las remesa• de los residentes en el exterior. 

La ayuda anduvo por los 200 millones de dólares en 1990 y las 

remesas superaron loa 600 millones de dólares, es decir que 
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superaron las exportaciones da bienes las que apenas llegaron a 

571 millones de dólares y fueron las que permitieron cubrir el 

enorme déficit comercial de 628.5 millones de dólares. 

Quedando demostrado con lo anterior 1 que la economia no se 

sustenta en lo que es capaz de producir en su interior y depende 

cada vez m4s de los recursos externos, que sirven para realizar 

importaciones que en 1990 ascendieron a 1,200 millones de 

dólares. ll 

Por llltimo concluimos que por muy voluminoso• que sean los 

recursos externos disponibles, nunca podr4n suplantar el papel 

de la estructura económica salvadorena. De ahi la necesidad de 

replantear la necesidad de finalizar el conflicto como condición 

necesaria para poder comenzar a hablar de estabilización y 

reactivación económica en Bl Salvador. 

SITUACIOH POLITICA 

A partir de 1932, en que fue reprimido brutalmente el movimiento 

insurrecciona! campesino dirigido por Parabundo Marti y con el 

ascenso al poder del general Haximiliano Hern4ndez Hartinez se 

inicia la sucesión de militares en al poder y con ello una 

participación m4a activa de las fuerzas armadas. Asi, en el ano 

2' CBHLA La deuda en Centroamérica, México, 1987. p4g 44-46 
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de 1967 el general Pidel SAncbez HernAnd•z candidato del Partido 

de coalición ftacional (PCR) es electo como presidente 4• la 

Repdblica para el periodo 1967-1972. A partir del fracaso del 

proceso integracionista de desarrollo industrial del Mercado 

coauln Centroamericano (MBRCOMUN) cuya crisis tuvo como punto 

principal la guerra entre 11 Salvad~r y Honduras en 1969. Dicha 

guerra fue un intento del gobierno de Bl Salvador por derrocar 

al de Honduras y buscar la colocación de un gobierno pro-MBRCOMUN 

que favoreciera al capital de la gran oligarquía salvadorefta. 

Sa debe aclarar que la implantación de militares como jefes de 

gobierno era una decisión que correspondía a los grupos 

oligArquicos concibiendo que las fuerzas armadas debían ser los 

"gendarmes" que cuidaran sus intereses. 

11 fracaso de las politicas integracionistas del HERCOMUM, 

trajeron como resultado una serie de crisis econ6mico-politicas 

en la aociedad •alvadorefta, que llevaron a un nuevo periodo de 

luchas, ante las cual•• las medidas del r69i .. n fue asegurar el 

poder del Bstado y cortar la• pocas libertades que tenia el 

pueblo. Bntre loa aftas 70 a 72 aurgen la• primeras 

organizaciones guerrilleras: las fuerzas Populares de Liberación 

Parabundo Marti (PPL) que surgen el 1 de abril de 1970; y el 

Bj6rcito Revolucionario del Pueblo (HPI que aurge el 2 de uno 

de 1972. 
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Bn l.os primeros dias da marzo de 1972 sa celebran elecciones 

presidenciales las cuales luego de un fraude es impuesto como 

presidenta el. corone~ Arturo Armando Malina, candidato del 

oficialista PCH; a pasar de que una gran mayoria de l.a oposición 

agrupada en la coalición Unión Nacional Opositora ( UHO) que lanzó 

como candidato presidencial a José Napoleón Duarte y a la vice

presidencia al Dr. Guillermo Manuel Ungo, obtuvieron un triunfo 

mayoritario el cual fu8 desconocido. 

Asi, el coronel Holina llegó a la presidencia por un periodo de 

5 aftos, producto de la imposición del sector oligárquico, apoyado 

por las fuerzas armadas, asi los sectores más avanzados de la 

oligarquía se plantearon una nueva estrategia económica basada 

en el desarrollo del capital financiero a través del impulso del 

turismo y establecimiepto de zonas francas para industrias de 

exportación. 27 

como una necesidad del desarrollo de ese plan económico y todas 

las transformaciones estructurales que conlleva, se fue 

paulatinamente eliminando toda participación política del resto 

de los sectores sociales en las decisiones del B•tado, sectores 

de la misma burg:uesia que se veian perjudicados con este plan. 

21 Periódico "Venceremos", la. quincena enero 1991, El 
Salvador, C.A. pAg 6. 
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Con este marco se acentóa un proceso de fascistización del 

Estado, en el que aumentó la represión provocando criticas 

periodos que lo hicieron tambalear a momentos. 

Es asi como producto del descontento existente en sectores mismos 

de las fuerzas armadas, dias después del fraude e1ectoral, se 

produjo el alzamiento de un grupo de mil itarea de las dos 

principales guarniciones, aunque fracasó por muchas causas, 

significó la expresión del espiritu patriótico y democrático del 

ejército. 

Los partidos políticos de oposición fueron desplazados totalmente 

de la participación en el poder y al irse cerrando la posibilidad 

de lucha electoral han sido confinados a simples •xpectadores de 

la situación. 

Durante los aftas 72-77, muchos de sus diriQentea fueron exiliados 

y las campanas electoral•• objeto de brutales represiones, 

quedando algunos de ellos desaparecidos y asesinados. 

El movimiento estudiantil también fue golpeado. Bn julio de 1972 

la Universidad lfacional fue intervenida militar ... nte quedando 

cerrada por 2 aftos, tiempo durante el cual fu• pr6cticamente 

desarticulado este movimiento y con ello la fuerte influencia que 

ésta tiene sobre el resto del movimiento popular del cual era uno 

de los principales. 
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Al ser reabierta la Universidad, se produjo una rápida 

recuperación del movimiento estudiantil que empezó nuevamente a 

tener una marcada incidencia en la situación política. En julio 

de 1975 fueron asaltados por los cuerpos de seguridad los locales 

del centro universitario de occidente, el 30 de julio de 1975 fue 

emboscada con tanques y ametralladoras pesadas una manifestación 

estudiantil, dejando un saldo de muchos heridos, capturados y 

desaparecidos. 

Este hacho provocó una seria desestabilización del régimen. 

En septiembre de 1976 fue nuevamente cerrada l.a Universidad para 

que al movimiento estudiantil no tuviera injerencia en el proceso 

electoral de febrero de 1977. sumaron centenares las muertes y 

en las criminales oleadas represivas en las zonas rurales. 

Bl campesinado pobre y loa jornal.eros fueron loa sectores 

sociales máa golpeados por la crisis económica. 

Los elementos de la Organización Democr4tica Nacional (ORDBN) 

cuerpo paramilitar de la dictadura jugó un papel fundamental en 

las persecuciones y masacres dadas durante el gobierno del 

coronel Holina. 
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Durante estas aftas la lucha armada, como expresión superior de 

lucha, cobra más dimensión como respuesta a la politica represiva 

impulsada por el coronel Holina. 

En 1974 surge el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU). En 

1975 surge el Bloque Popular Revolucionario (BPR). 

Asi es corno en 1975 surge otra organización guerrillera 

denominada Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (PARN), además 

el movimiento popular comienza a ~ener expresiones organizadas 

m4s compactadas y con fuerte influencia. 

En las elecciones do 1977 existió una fuerte efervescencia 

politica en las masas salvadoreftaa, nuevamente la UKO 

representando loa intereses de las grandes mayoriaa desafiaba el 

terror gubernamental y presentaba como candidato a la preaidencia 

a un militar retirado, el coronel Brnesto Claramount y a la vice

presidencia al Dr ~ Josá Antonio Morales Erlich y como candidato 

del PCN el general Carlos Humberto Romero y a la vice-presidencia 

a .Julio Astacio. 21 

Nuevamente el fraude electoral se repite, pero ligado a un hecho 

sangriento, el desalojo y masacre de los manifestantes de la UNO 

21 Cfr. Ellacuria Ignacio. Estudios Centroamericanos, UCA 
Universidad Centroamericana Jos6 Simeón Caftas. A.no XXXIX 
1434. Bl Salvador, diciembre 1984, p4g 953-960. 
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qut: protestaban por el fraude electoral instalados en la "Plaza 

Libertas", el 28 de febrero de 1977. Acontecimiento con el cual 

el general Romero inaugura su gestión presidencial para el 

periodo de 1977 a 1979. 

Bl coronel Romero durante el gobierno que le antecedió ocupó el 

cargo de Ministro de Defensa, situación que no extrafta su 

comportamiento represivo. 

Bl descontento y la protesta popular no se dejó esperar. Con la 

imposición del coronel Romero, el camino electoral se cerró, la 

anulación de casi todas las libertades democráticas, 

increment4ndose la represión en todos los niveles de la vida 

política del país. La campana de persecución contra la iglesia 

se agudizó, asesinando a varios sacerdotes y miembros de 

comunidades de base. Se dinamitan editoriales de la Universidad 

Católica y del Seminario San José de la Montana, adem4s sufre 

atentados la emisora de la iglesia "YSAX". 

Son innumerables las masacres, los asesinatos cometidos contra 

el movimiento popular y la población salvadorefta, se decretan 

leyes con un claro contenido fa•cista, entre ellas la Ley de 

Orden y Garantías de la Seguridad Pllblica que prohibían y 

castigaban la m4s mínima oposición al gobierno. 
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Asi toda esta acción represiva y antipopular acompaftada de un 

deterioro considerable· de los nivel•• de vida· y su posterior 

agudizamiento, aceleraron el desprestigio y aislamiento al 

gobierno de Romero, al grado que se convirtió en un gobierno 

insostenible, generando problemas al interior mismo del bloque 

de poder y en el sano de las fuerz~s ar~adas. 

Bl 15 de octubre de 1979 un grupo da militaras jóvenes ejecutaron 

un golpe da estado, desplazando al general Romero e instaurando 

una junta provisional de gobierno, conformada por tres civiles 

y dos jefes militares. 

Bate golpe da estado generó expectativas desde la duda hasta la 

credibilidad an los objetivos trazados. La respuesta del 

'movimiento revolucionario fue muy variada. Alc;iunaa 

organizaciones desarrollaron acciones de fuerza y otras dejaron 

correr el tiempo para conocer la conducta de asa nuevo gobierno 

y poder aai determinar acciones para el futuro. 

Lo qua •i quedó claro •• que este golpe de &atado no pasó de 

buenas intenciones declaradas, ya que lo• BB. UU.. interviene 

mediatizando y cooptando, además las fueraas armada• no sufrieron 

grandes transformaciones, ya que su• principales jefes 

comprometidos con hachos reprobables no fueron removidos, ni 

castigados. 
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Beta junta d& gobierno entró en crisis muy pronto al darse cuenta 

que el poder real aeguia estando en manos de los militares, asi 

es como en diciembre ~el 79 hay una renuncia de los tres civiles 

acelerando la crisis política y social del país. 

Ya en enero de 1980 se constituye la Junta Revolucionaria de 

Gobierno, en la cual jugó un papel politico importante el PDC, 

estando a la cabeza Jós~ Kapoleón Cuarte, quienes firmaron un 

pacto con los militares. 

Ya en ese entonces, los BE. UIJ. habian alcanzado un alto nivel de 

ingerencia en lo politico, económico y militar. 

A pesar de la existencia de civiles en la Junta da. Gobierno y de 

los buenos deseos existentes da·•stos para promover a impulsar 

planes de beneficio popular, estos •• vieron bloqueados y 

rebasados por la acción de las Fuerzas Armadas. Durante lo• aftos 

80-81 y parta del 82 en que esta JRG func'ionó y en la cual José 

Mapoleón Duarte jugó un papel político importante, las acciones 

represivas continuaron. 

La crisis económica se profundizó acelerando la crisis politica 

y social. A pesar del desprestigio alcanzado por las fuerzas 

armadas, el Partido Democracia Cristiana no rompió su pacto al 

contrario, lo fortaleció en detrimento de la población 

aalvadorefia. 
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Durante 1980 el Movimiento oemocr4tico Popular desarrolló 

importantes muestras de repudio al gobierno en turno, as! como 

fortaleció sus niveles de organización y coordinación, muestra 

de ello es que el 11 de enero de ese afio se conforma la 

Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) que agrupa a los 5 más 

importantes frentes de masas. El 22 de enero la CRH moviliza a 

cerca de 500 mil personas en la ciudad capital, dicha 

movilización fue reprimida. En medio de este turbulento proceso, 

las fuerzas más oscuras, con el consentimiento de las fuerzas 

armadas asesinan a Honsenor Osear Arnulfo Romero, con la 

finalidad de atemorizar y castigar a los opositores al gobierno. 

Bs tal la gravedad de la situación política y social que sectores 

democrAtico-patrióticos e independientes, junto a los sectores 

populares, conforman el 18 de abril de ese ano el Frénte 

Democr4tico Revolucionario ( FDR) el cual desarrolla una 

importante labor. 

Durante todo el ano de 1980 el gobierno y las fuerzas armadas 

centran sus esfuerzos en el desgaste y la destrucción de las 

bases del movimiento popular y democr4tico, asi, en noviembre de 

ese afta, seis importantes dirigentes del PDR •On asesinados, 

entre ellos su presidente Enrique Alvarez Córdova. 

La respuesta del movimiento guerrillero se hi10 sentir el 10 de 

octubre de 1980 constituyéndose el rrente rarabundo Marti para 
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la Liberación Nacional ( FLMN), en el cual se integran las 5 

fuerzas político-militares: 

Fuerzas Populares de Liberación Fababundo Harti -FPL

Bjército Revolucionario del Pueblo -BRP -

Fuerzas Aimadas de la Resistencia Nacional -PARN

Fuerzas Armadas de Liberación - Partido Comunista 

Salvadoreno ~FAL-PCS-

Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos -PRTC-

81 10 de enero de 1981 de manera sorprendente el FHLN 

desarrollando un importante esfuerzo que aunque no fue del todo 

victorioso si puso en una situación dificil al régimen y al 

ejército. 

La respuesta del r4gimen fufl de clausurar loe poco• espacio& 

abiertos de posición y utilizando distintos m6todos, entre ellos, 

la conformación de los escuadrones de la muerte e incrementando 

la represión fundamentalmente en los puntos en que el PHLN babia 

accionado. 

Los norteamericanos, preocupados porque las contradicciones entre 

los diferentes grupos de la clase dominante iba agrav4ndoae, los 

canalizó con la formación y renacimiento de partidos, hasta 

conseguir 6 contendientes en los comicios electorales del 28 de 
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marzo de 1982, las medidas de presión al pueblo surtieron afecto 

para que los fotógrafos internacionales captaran largas f ilaB de 

votantes en San Salvador y por \iltimo inflaron la• cifras con los 

resultados para demo1trar que el pueblo part.icipó. Lo que no 

pensaron •• que el proyecto se lea podria ir de las manos y asi 

sucedió: los oligarcas, descontentos por la inefectividad de los 

planes norteamericanos para resolver la situación, apoyaron a un 

mayor que prometia m6todos duros para resolver la crisis en corto 

tiempo. Asi llegó el mayor Roberto D'Aubuisson al poder. 

A pesar del bloqueo militar impulsado por el PMLH el proceso 

electoral, ~ato •e llevó adelante. 

Bl Partido Alianza Republicana 11aciona1hta (ARBllA) de tendencia 

ultraderechiata, producto de un fraude "triunfa". 

Se formó la Asamblea constituyente en donde su pres.idente •• 

Roberto D'Aubuis•on, dicha instancia redactó la nueva 

constitución Politica. 

Be nombrado como presidente provisional Alvaro Magafta (banquero), 

Los BB. uu. muestran mucha preocupación ya que la imagen 

11democr6tica" que pretende most~ar al mundo •• debilita producto 

entre la fuerza con que cuenta la utraderecha en el nuevo 

gobierno. 
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Bn cuanto D 1 Aubuiaeon tomó el poder, •1 nWaero 4• d•capitados 

aumentó a 32 diarios, las tibias reformas fueron derogadas, 50 

mi1itantes del PDC fueron asesinados en 2 meaes. La llnica 

libertad que ae logró es la actuación de lo• eacuadronea de la 

muerte para actuar en pleno dia, la actividad del PHLlf cobró m4a 

fuerza y dimensión geogrAf ica, p~eocupando a los strategas 

norteamericanos. 

En 1984 se desarrolla un nuevo proceso electoral para la 

presidencia, cuyo objetivo es la legitimación de los procesos 

e1ectorales como medio para alcanzar el poder y aai 

institucionalizar un proyecto reformista contrainsurgente que 

busca acabar con la oposición armada. Dicho proyecto es 

expresión de la doctrina norteamericana de Guerra de Baja 

Intensidad (GBI), aai al PDC con Jo•6 ••pole6n Duarte a la 

cabeza, con la anuencia y simpatia d•l gobierno de Ronald R•agan 

1lega al poder como el componente politice b6sico para el 

desarrollo de este nuevo proyecto. Producto de l•• preaionea y 

del populiamo que Duarte quiere moatrar y del consanao que eataba 

ganado en alcanzar la paz y poner fin a la guerra por medios 

politicos, el 15 de octubre de 1984 en La Palma, Cbalatenango •• 

desarrolla el ler. encuentro de di4logo entre el gobierno y el 

l'ML•-roR. 
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Bl 30 de noviembre del mismo afio en Ayagualo, La Libertad ae 

desarrolla el 2do. encuentro en donde el PHLW-PDR pre•entd una 

propuesto muy sistematizada. 

Bl inicio de este proceso busca ser aprovechado politicamente por 

el qobierno de Duarte, mientras la situación económica continuó 

deterior4ndose, las matanzas por parte del ejército también 

continuaron, Bs hasta octubre de 1987 en ciudad san Salvador se 

realizó el 3er, encuentro de di4looo, este proceso se estancó por 

parte del gobierno salvadoreno, quien resultó ser el m4s 

ganancioso politicamente fue el FHLN-PDR. 

Durante la gestión de Duarte se decretó el llamado "paquetazo 

económico" que consistió en una serie de medidas que afectaban 

a·ensiblemente la economía de los grandes sectores populares, 

produciendo importantes muestras da rechazo y protesta del 

recientemente reactivado Movimiento Popular y Social. 

Bl PHLN-PDR presentó un proyecto de gobierno denominado "La 

Plataforma del Gobierno de Amplia Participación", el cual fue 

ganando consenso, mientras que esto transcurría, el PHLH como 

fuerza militar se iba desarrollando de unera vigorosa derrotando 

los distintos planes que buscaban aplastarlo como: el plan 

Comisión Nacional y Reconstrucción de AreH ( COllARA) r laa aldeas 

estratágicas. 



En 1987 el ejército junto al gobierno impulsaron un plan 

denominado "Unidos para reconstruirtt el cual consistió en la 

expulsión de la guerrilla de los puntos geográficos, económicos 

y poblacionalmente importantes y que a la población de esos 

lugares, con el apoyo del ejército, se le armaria y resguardaria 

esos lugares evitando que la guerr~lla los retomara. 

su filosofía era "ganar la mente y el corazón del pueblo" y 

"separar el agua del pez". Bate plan en corto tiempo fue 

derrotado por la insurgencia haciendo demostrar su fortaleza y 

capacidad. Se fue haciendo m4s evidente la existencia de un 

doble poder ya que la guerrilla ejercía control político y 

militar, territorial y poblacional sobre importantes lugares. 

Duarte prometió que en su gobierno la economia se iba a reactivar 

y que se alcanza.ria la paz, pero nada de esto fue logrado, ni 

mucho menos la misión asignada por la administración 

norteamericana, que era la de derrotar y exterminar a la 

oposición armada, Sumando a todo ello, en las elecciones de 

diputados y alcaldes municipales en 1988, el PDC sale derrotado 

y desgastado políticamente repercutiendo en la campana electoral 

presidencial de 1989, también ea producen fuertes contradicciones 

internas que ll~van a que un sector se escinda y conforme un 

nuevo partido politico que se autodenomina Movimiento Aut•ntico 

Cristiano (HAC). 



Bn marzo de 1989, al PDC presenta a au candidato presidencial al 

Dr. Fidel Ch4vez M•na y ARBWA al Lic. Alfredo Cri•tiani el cual 

resulta "ganador" con un porcentaje de votos pequefto y un nivel 

de abstencionismo que ca•i llega al 10• de la población apta para 

votar. 

Cristiani en la toma de posesión como presidente promete gobernar 

para "los pobres m&s pobres11 y alcanzar la paz. 

Con la llegada de Cristiani al poder se recrudece la violencia 

institucional, impulsa medidas económicas daftinas para la 

población, se incrementa la violación de los derechos humanos, 

se limita el campo de acción de las organizaciones del movimiento 

popular y social, llagando al extremo da dinamitar locales de 

dichas organizaciones, mientras el diálogo sigue estando con la 

insurgencia y •• busca la rendición de esta. 

Bl 11 de noviembre de 1989, como respuesta al incremento de la 

represión y el de demostrar fuerza, y abrir nuevamente el 

eatancado proceso de diá.logo-negociación, el FHLll desarrolla una 

ofenaiva militar nacional denominada "Fuera loa raaciatas. F•be 

Elizabeth Vive11
, que consistió fundamentalmente en ataques en 

casi todo •l pai• y la presencia activa y peraanente d• aua 

militantes en la ciudad capital de san Salvador. La reapuesta 

del gobierno fue de emplear la aviación y loa ametrallamiento• 

indiscriminados sobre la población en las 6reas urbana•, y en el 
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asesinato de importantes lideres del movimiento popular 

reliQioso, con el objetivo de evitar que estos dieran un amplio 

apoyo al esfuerzo de la ;Uerrilla. Bn estas acciones 

desesperadas, las Fuerzas Armadas cometieron una masacre 

colectiva en contra de 6 sacerdotes jesuitas y sus doa 

acampan.antes. 

Aunque esta acción afe'ctó a sectores de la población, tampoco 

puede verse. como una derrota, sino como una importante victoria 

político-militar de la guerrilla ya que les permitió mostrar su 

fortaleza y capacidad operativa. 

Lo que si es importante resaltar es que producto de esta acción 

el proceso de diálogo-negociación se descongeló, dando como 

resultado que en abril de 1990 en Ginebra, suiza, y bajo los 

auspicios de la Organización de las Raciones Unidas (ORU) se 

firme al Protocolo de Ginebra, en donde fundamentalmente •• 

resalta la necesidad de alcanzar la paz por medios pol!ticoa al 

más corto plazo posible, poni,ndole fin a la guerra, dicho 

documento fue firmado por el FML y el gobierno salvadorefto. Con 

la firma de este documento se abre una nueva etapa en la solución 

pacifica del conflicto en donde laa partes deben comenzar a 

negociar y tomar acuerdos. 

Bn mayo de ese mismo afto se establece en Caracas, Venezuela, la 

agenda y mecanismos para llevar adelante este proceso. Durante 
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lo que falta de 1990 se suceden diversos encuentros entre las dos 

partes y la participación activa del movimiento social popular, 

partidos politices y otros ~n el aporte de propuestas para la 

solución al conflicto. Las negociaciones estuvieron a punto de 

sucumbir, producto de no llegar a acuerdos en lo que se refiere 

al tema de las fuerza armadas, el cual es considerado como vital 

.. e sol ver lo. 

En octubre de 1990 se logra un acuerdo parcial en materia de 

derechos humanos, en San José, Costa Rica; que obviamente se ve 

reducido por la continua acción represiva de las fuerzas armadas. 

En noviembre de este ano, la insurgencia desarrolla otra 

ofensiva, no menos importante, con el objetivo de empujar y mover 

las posiciones del gobierno en ta negociación. Lo que si queda 

claro es que esta guerra debe terminar, no puede pasar de manera 

indefinida, pues es la población civil la que se va m4a afectada, 

pero si este proceso negociador es la alternativa m4s viable y 

justa para alcanzar la paz y poner fin a la guerra en condiciones 

de justicia y democracia. 

COSTOS SOCIALES 

Bs evidente que la guerra civil que ha vivido El Salvador durante 

estos '1ltimos 11 aflos ha afectado directamente a la población 
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civil no combatiente, siendo dificil precisar datos, pero entre 

ellos podemos mencionar que tanto campesinos, obreros, 

estudiantes, profesionales, religiosos, pobladores, mujeres, 

niftos, etc., indistintamente han sido afectados, 

Se dice que hay más de 80, 000 muertos; mAs de medio millón de 

habitantes en calidad de desplazados; mAs de millón y medio de 

refugiados, miles de desaparecidos, cientos de encarcelados, 

Batos datos no incluyen a todos aquellos a los cuales ha sido 

conculcado su derecho a practicar una creencia religiosa, 

cultural, artistica, etc •. 

BXODO MASIVO 

La movilidad y migración de la población salvadorefta siempre ha 

sido elevada, ya sea en forma estacional y en busca de trabajo, 

ya sea en forma prolongada y permanente, hacia la capital y Area 

metropolitana o hacia paises vecinos centroamericanos. A México 

y a EB, UU. hasta el punto de que en la actualidad la segunda 

fuente de ingresos de divisas al pais y la primera después da las 

obtenidas por la exportación del café, proviene de las 

contribuciones que envian a sus familiares los residentes en el 

extranjero. 
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Sin embargo, el problema a que nos referimos es un fenómeno 

totalmente distinto, pues éste tiene en su base una profunda 

crisis político-económica y la consiguiente militarización del 

pais e intensificación de la contrainsuroencia. 

Bn la medida en que el conflicto se ha ido agudizando, también 

la migración ha ido en aumento y mientras que las causas que la 

generan no se solucion·en, esta se mantendr! de manera ascendente. 

Hás de un millón y medio de salvadoreftos han huido de su paia, 

resultando EE.UU. y México como los principales receptores de 

población refugiada. 

1980 marca el inicio de un éxodo masivo de salvadorefto• a nuestro 

pais, familias enteras provenientes de sectores populares 

llegaron a México empujadas por un inminente peligro contra su 

vida y su libertad. Beta población se encuentra dispersa en todo 

el territorio mexicano y se habla de la existencia de m's de 300 

mil salvadoreños. Con este primer flujo de salvadoretl.oa, el 

gobierno mexicano se vió obligado a dar una respuesta 

institucional al problema. 

Bl 22 de julio de 1980, por Decreto Presidencial, se formó la 

Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados ( COHAR). Hasta mediados 
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de 1982, su labor se concentró en la atención de los refugiados 

centroamericanos en la ciudad de H6xico, particularmente 

aalvadoreftoa. 
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RBPUBLICA OB HONDURAS 

Limita al norte con el oc6ano Atl4ntico, al este con Nicaragua, 

al sur con Nicaragua, el golfo de Fonseca y Bl Salvador, y al 

oeste con Guatemala. Su extensión territorial es de 112,088 Km2. 

incluyendo las islaá. Su capital es Tegucigalpa. 

Bl territorio hondureno est4 cruzado de suroeste a sudeste por 

una cadena montanosa, prolongación de los Andes centroamericanos. 

De norte a sur, una gran depresión divide al pais en dos regiones 

bien definidas: la oriental y la occidental. Bn la primera se 

hayan las sierras de Comeyagua, Sulaco y Nombro de Dios; en la 

segunda, la del Herenddn que forma la frontera con Guatemala, y 

la de Celaque y Opalaca. 

Clima 

Como los otros paises centroamericanos, Honduras posee un clima 

variado debido a los diferentes niveles de su territorio. Bn el 

litoral, la temperatura media ea de 31'2 y varia poco: en el 

interior, entre los 600 y 2,000 metros de altura, la temperatura 

media ea de 23Q y las oscilaciones mayores que en las costas. 

La estación lluviosft va de mayo a noviembre, excepto en el norte, 

donde llueve de octubre a marzo. La precipitación pluvial media 

ea de 1,100 mm. 
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Hidrogáficamente, Honduras ae divide en dos vertientes: la 

•eptentrional o del Atl4ntico y la meridional, qua comprende la 

del Pacifico y la del golfo de Ponseca. Los principales rio• del 

Atlántico son: el Chamelecón, el Uláa, el Patuca y Coco o 

Segovia, que constituye en la actualidad el limite con Nicaragua. 

Bn el Pacifico desemboca el rio Lempa, después de cruzar Bl 

Salvador. Bn dl golfo de Fonseca vierten sus aguas el Negro, 

Chouteco o Grande, Nacaome y Goascorán, esta forma parte de la 

frontera con El Salvador. Bl lago m4s importante y de gran 

belleza natural es el Yojoa o Toulabé (22 Km. de largo). 

Otros lagos son: Alvarado, Micas, Guayrnoreto y la Albufera de 

Caratasca. Las cadenas montan.osas reducen los litorales de 

Honduras a una angosta faja, excepto en la zona costera de la 

gran depresión frente al mar Caribe. In el litoral del Atl4ntico 

bajo y arenoso se hallan las islas Utila, Rebatan, Guaraj4, Del 

Cisne, etc.. Bn el litoral del Pacifico formado por el golfo de 

Fonseca, se encuentran las de la Brea y san Lorenzo y los 

volcanes de Zacate Grande y 81 Tigre. 2' 

29 Pequeno Larouase en color, Bspafta, 1985. p6g 1237 
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HISTORIA 

La región que hoy ocupa Honduras fue habitada antes de la llegada 

de los espaftoles, por los chibchas, loa lenes y los mayas. Al 

norte de Honduras se encuentra la ciudad de Cop4n, perteneciente 

al antiguo imperio maya. Considerada la más hermosa y cl4sica 

de las construcciones mayas, se levantaron en ella el Templo de 

los Jeroglificos y el campo de juego de pelota m4s armonioso de 

todo el imperio. su esplendor duró hasta el siglo IX de nuestra 

era, decayendo con todo el imperio maya, 

El primer europeo en llegar a Honduras fue Américo Vespucio, en 

1498. Luego, en su \lltimo viaje a América lo hará Cristóbal 

Colón, en 1502. Bn '1525, Hernán Cortés, funda la ciudad de 

Nuestra sen.ora. Pedro de Alvarado será el encargado de la 

conquista efectiva del territorio hondurefto, para Bspana., 

integr4ndolo a la Capitania General de Guatemala, pese a la 

encarnizada resistencia de los indigenas dirigidos por Lempira. 

Bn 1821, Honduras se independizó del dominio eapanol y junto con 

las demás provincias del centro de América formó parte del 

ef imero imperio mexicano de Iturbide, desintegrado dos anos m4a 

tarde. 

Con la reforma liberal de 1880, el eje económico pasó a ••r la 

minería, apoyada por la apertura a capital•• y tecnologia 
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extranjeros. Bl peml.ltimo af\o del siglo XIX registró en Honduras 

la penetración de otro imperio: el de la United Fruit Company, 

corporación norteamericana que se adueftó de enormes extensiones 

de tierras, de casi toda la producción de frutas del pais, de 

ferrocarriles, barcos y puertos, y particularmente de las 

decisiones politicaS más importantes. 

En 1924, ante la convulsión producida por la proclamación de la 

dictadura de Rafael López Gutiérrez, y la indefinición del 

resultado de las elecciones de Honduras de 1923, los marines 

norteamericanos invadieron Honduras, entrando en Tegucigalpa el 

19 de marzo. Impusieron un periodo estable de democracia formal, 

durante la cual la United Fruit Company, logró el monopolio de 

la producción bananera. consolidada como poder económico, 

ne ce si taba un gobierno fuerte. Lo encontró en el caudillo 

conservador Tiburcio carias quien gobernó entre 1933-1949, con 

obvias simpatías por el fascismo europeo. 

Las controversias fronterizas con Guatemala dieron lugar al 

arbitraje norteamericano en 1930 y a la guerra filatélica con 

Nicaragua un af\o después, cuando las autoridades postales de 

ambos paises emitieron sellos que mostraban limites diferentes. 

En 1969 las tensiones con El Salvador creadas por la critica 

situación de los campesinos de ese pais emigrados a Honduras, 

desataron otra guerra. 
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El conflicto deterioró el prestigio de los militares hondureftos 

pues mientras en la frontera peleaban milicias descalzas, armadas 

con machetes y cuchillos, los oficiales, de extracción social m4s 

refinada, patrullaban Tegucigalpa empuftando sofisticadas 

metralletas. 

Interrumpidas las hoetilidade~ por intervención de la OBA, los 

problemas internos parecieron resolverse con el Pacto de Unidad 

suscrito entre nacionalistas y liberales. El general Oswaldo 

López Arellano, en el poder desde 1963, permitió la celebración 

de elecciones que consagraron en 1971 como presidente a Ramón 

Ernesto Cruz, del Partido Nacional, pero López Arellano reasumió 

la presidencia en 1972, después de derrocar a su sucesor. El 

nuevo gobierno se mostró mAs sensible a las demandas campesinas 

por una reforma agraria, dictó moderadas medidas económicas, 

comenzó a ejercer controles sobre la United Brands y resolvió 

formar parte de la unión de paises exportadores de bananas. JG 

SITUACIOll SOCIAL DB HONDURAS 

Honduras vive actualmente una de las crisis más agudas de su 

historia. La desnutrición, el desempleo y aubempleo, la falta 

de atención médica, el acceso a la educación, la vivienda y la 

tierra se hace cada vez m4s evidente. 

lO Guia del tercer mundo ... Op. Cit. p6g 111-112 
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Se gastan m4s de 500 millones de lempiras, moneda oficia1 de 

Honduras, anuales (150 millones de dólares) para mantener un 

aparato militar parasitario, que consume un tercio del 

presupuesto del gobierno central, mientras que no hay medicina 

en 1os hospitales del estado y m4s de la mitad de los niftos 63•, 31 

a nivel nacional pad9ce algó.n grado de insuficiencia alimentaria. 

En 1980 el analfabetismo fue de 40•, llegando a 1990 con un 70• 

de este problema. l2 

Bl desempleo y subempleo alcanza a más de un millón de 

hondureftos, sólo de cada 10 hondurenos tienen empleo estable. 

Los productos de consumo popular (huevo, leche, carne y 

vegetales) en 1989 alcanzaron incrementos hasta de un 100•. 

Según el ó.ltimo censo (1988), la actual población de Honduras 

a1canza un poco más de los 4 millones de habitantes. Se estima 

que dicha población crece a una tasa anual de 3 a 3.21, este 

crecimiento acelerado de la población le plantea serios desafios. 

ll 

El 68\ de las familias, en 1988, se hallaban en estado de pobreza 

y en extrema pobreza el 56. 71. H 

ll La iglesia ... Op. Cit. págs 199-200 

ll CONONGAR, boletin 14, enero 1990. H6xico. 

ll Torres Rivas ... Op. Cit. p4g 222-224 

14 Arancibia Córdova, Juan. Honduras: en busca del encuentro 
1978-1986, Relaciones Centroamérica-México. Programa de 
Estudios de Centroamérica (PBCA). México 1987. p4g 32. 
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Honduras es el segundo pais m4s pobre da América Latina y no 

posee importantes recursos naturales ni una industria 

desarrollada, ha sido llamada peyorativamente "repllblica 

bananera", es decir, una sociedad hecha y funcionando seglln las 

necesidades de los grandes turst. 

81 estado se ha mostrado incapaz de resolver los problemas más 

apremiantes de las mayor!as en términos de: acceso al trabajo, 

educación, salud y distribución del ingreso: hay un déficit 

habitacional de medio millón de viviendas. 

Bn Honduras el 95. 8% practican la religión católica mientras que 

un 2.61 la protestante y 1.61 otras religiones. 

El idioma oficial es el espaftol. 

Bn materia de apoyo para alimentación, Honduras recibió de BE.UU. 

15.88 millones de dólares, mientras que para ayuda militar fue 

de 61.25 millones de dólares para 1990. 35 

SITUACION BCONOHICA 

La crisis económica ea ha agudizado en 1989 y para remediarla se 

ha buscado la creación de un nuevo "modelo económico", El Pondo 

35 CIMAS, enero-febrero 1989. 126. M6xico, D.F. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUOTECA 

Monetario Internacional ( FHI), presentó una ºcarta de intención" 

en la que plantea medidas para reducir el déficit fiscal y lograr 

un crecimiento del Producto Interno Bruto por lo menos en un 

3.Sa, entre los que se encuentran: devaluar la moneda en un 501, 

aumentar la tarifa de los servicios . pllblicos, congelar los 

salarios, reformar la ley de impuesto sobre la renta, privatizar 

las empresas paraestatales, incrementar el impuesto sobre ventas 

o el impuesto selectiVo al consumo, evitar contrataciones en el 

sector pllblico, reducir !Os· atrasos en el pago de la deuda 

externa y abrir cauce a la devaluación mediante el incremento del 

mercado paralelo de divisas. 

Esta carta de intención que trata de imponer e1 FHI es e1 modelo 

económico neoliberal que EE.UU. eet4 pidiendo implementar en toda 

latinoamérica. 

Bn 1980, Honduras era ya uno de los paises m4s endeudados de 

América Latina con 1, 510 millones de dólares y pagando por el 

servicio de la misma el 20.21 de sus exportaciones. 

En 1985 su deuda era de 2,614 millones de dólares y pagando el 

servicio con el 391 de las exportaciones. Ya en 1989 la deuda 

externa alcanzó los 3,260 millones de dólares y el pago de los 

intereses absorbe aproximadamente e1 401 de las exportaciones 

nacionales. 
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A mediados de 1989 el gobierno renegoció 60 millones de dólares, 

con ello logró un plazo de amortización entre 14 y 20 aftos. 

Uno de los factores que más ha repercutido en el crecimiento de 

la deuda externa es la creciente militarización del pais. Se 

calcula que sólo en gastos militares y pago de la deuda externa 

se va el 60\ del presupuesto nacional. Actualmente el déficit 

fiscal supera los 800 mil1ones de lempiras. 

La devaluación de la moneda fue de un 100\ ( 4 lempiras por dólar) 

lo cual significó una baja muy fuerte del poder adqusitivo de 

compra de los campesinos y obreros. 

En 1980 las exportaciones fueron de un 36%, mientras las 

importaciones ascendieron a 44.1•, el desempleo en la población 

económicamente activa fue de 14.4' y la distribución del ingreso 

el 50• de la población accedia al 17• del ingreso nacional. 

De este ingreso nacional el 20% de los ricos se apodera del 

59. 3\. 

Bl desempleo en 1985 subió a 24. s• del PEA y los salarios se 

incrementaron en 1• en comparación.a 1980. 

Es· importante para el estudio de la situación económica que vive 

Honduras el resaltar los siguientes aspectos: 
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Los capitales norteamericanos controlan rubros sustantivos de la 

economía hondurena, en especiai todo lo relacionado a las 

exportaciones y a l~ generación de divisas. Controlan m4s del 

60t de su economía, sobre todo la producción de combustibles, la 

agricultura y la ganaderia. 3& 

En cuanto a la ganaderia se utiliza el so• de la tierra 

agropecuaria, lo que genera bajos niveles de excedente por 

hectárea. Este tipo de economía sólo utiliza el 9. s• de la 

fuerza de trabajo rural. Bl 12t es la producción de granos 

básicos del total de la tierra cultivable. 

La agricultura y sobre todo la de exportación (banana, cana de 

azúcar, café y oleaginosas) presenta mayor productividad pero muy 

poca absorción de fuerza de trabajo, La agricultura genera el 

80\ de las divisas y sólo consume el 20t. ll 

Uno de los problemas más fuertes que enfrenta Honduras es que la 

concentración de la tierra estA en manos del sector ganadero que 

se preocupa más para la exportación dejando relegadas las tierras 

de baja calidad para la producción de bienes para el mercado 

interno. 

li Arancibia córdova, Juan, et.al. Centroam4rica; una 
historia sin retoque. Ed. El Dia, México, 1987. 
pl!.9 196-197. 

ll lbid. pág 203 
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La degradación del medio ambiente avanza en forma alarmante, el 

401 de las tierras agropecuarias est4n erosionadas por la 

deforestación y la expansión ganadera, lo que provoca una tala 

masiva y descontrolada de los bosques, a la vez que va empujando 

a la población campesina a tierras no aptas para la agricultura 

o la migración hacia la ciudad. 

El movimiento cooperativista ha ensayado iniciativas propias con 

mueho mayor éxito que el sector gubernamental e incluso, en 

ciertas actividades, que el sector privado mercantil. En 1988 

existía un total de 965 cooperativas formadas y 263 en forma 

diseminadas en distintas ramas de la actividad productiva 

nacional. Bn 1985, el mlmero total de cooperativas alcanzaba una 

cifra cercana a las 160,000 personas {aproximadamente un 7• del 

total de la población económicamente activa, PEA, estimada para 

ese ano). Asimismo, se calcula que ~l movimiento cooperativista 

9ener6, directs e indirectamente, .unos 144,926 empleos 

(aproximadamente 6t de la PEA total), valor agregado tan sólo por 

las cooperativas agroindustriales (sector mayoritario) ascendió 

a los 16.2 millones de lempiras (un poco m4s del 8% del PIB a 

costo de factores de 1988). 11 

J8 Rivapalacio, Raymundo, Centroam6rica; la guerra ya 
~. Claves Latinoamericanas, M6xico, 1987, 
p4g 157-150 
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SITUACION POLITICA 

La historia pol1tiC~ de Honduras ha estado caracterizada por 

lograr inestabilidad de sus instituciones democr,ticas. El 

fraude electoral, la revuelta armada y los golpes militares han 

sido una constante· a lo largo de la historia nacional; muchos 

comparten el criterio de que la misma se debe a la debilidad 

económica de las clases dominantes , desplazados 

temperamentalmente del control de las industrias básicas del 

pais. 

Los principales protagonistas de esta historia han sido los 

par~idos liberal y nacional, los militares y 1as organizaciones 

populares. Cada vez resulta mh dificil distinguir a que 

fracciones especificas de las clases dominantes representan los 

partidos politicos tradicionalos; pero, a grandes rasgos puede 

aventurarse la caracterización siguiente: el partido nacional 

representa a los grupos económicos más conservadores, entre 

ellos, el grueso de los ganaderos, de los comerciantes 

exportadores y de las capas medias altas: por au parte, el 

partido liberal representa a grupos industriales, cafetaleros y 

otros agroexportadores y profesionales diversos. Ka existen 

diferencias en la doctrina de esas dos aqrupaciones politicaa, 

aunque difieren en el tiempo que han ocupado el poder y en la 

manera como, desde a.111, han tratado la cuestión social. En 

general, los liberales han sido mucho m4s permeables al levantar 



banderas de corte popular, tales como el código de trabajo, la 

seguridad social y la reforma agraria; pero de todas maneras, le 

han impreso a dichas medidas un sesgo conservador. 

Las fuerzas armadas surgieron como institución permanente en la 

d4cada de los 50 y, desde entonces han ocupado una posición muy 

beligerante en los asuntos nacientes. Prácticamente desde 1963, 

los militares han sido la fuente real de poder. Cuando les ha 

tocado ejercer el gobierno de manera directa han tendido a 

representar a los grupos sociales más retrógrados. La t1nica 

excepción fue el periodo 1973-1975, cuando una ct1pula militar 

reformista intentó transformar la sociedad hondurefta, poniendo 

en práctica la reforma agraria, la reforma forestal, el alza de 

los impuestos a las compa~ias trasnacionales y otras medidas de 

corte popular. 

Despuás de 1975, los impulsos reformistas de los militares fueron 

cediendo terreno a posiciones conservadoras abrazando cada vez 

más el entusiasmo por los postulados de la doctrina de la 

seguridad nacional. En 1980, se iRició el tr,nsito hacia los 

gobiernos civiles, pero paradójicamente, ello no ha menguado en 

lo absoluto el papel preponderante del militarismo en la vida 

nacional. 

Las organizaciones populares comenzaron a jugar un papel 

determinante en la vida nacional a partir de la gran huelga 
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bananera de 1954. Desde entonces, la organización sindical fue 

legalmente permitida. 

otro momento de gran auge del movimiento popular organizado lo 

fue el periodo reformista 1973-1975. 81 reformismo militar de 

esos aftos recibió el "respaldo critico" de la mayor parte de las 

organizaciones populares. De allí en adelante, las 

organizaciones populares fueron blanco de los militares y de los 

conservadores hasta el punto de dividirlas, o amedrentarlas 

incluso, de "desaparecerles" a algunos de sus dirigentes. En la 

actualidad, el movimiento popular apenas si se recupera de los 

muchos anos de represión. 

Desde 1975, se adopta una política crecientemente represiva hacia 

el movimiento campesino y obr.ero, las fuerzas armadas vuelven a 

ligarse estrechamente con el partido nacional (el m4s conservador 

del pais). 

Al llegar el triunfo sandinista en Nicaragua en 1979, el pais se 

haya marcado por la presencia del quinto gobierno militar. El 

estado norteamericano decidió en 1979 utilizar el territorio 

hondurefto, a su ej~rcito y a su gobierno, como piezas claves en 

su estrategia de contención y destrucción de loa movimientos 

populares en centroamérica. 

85 



Para cumplir con este papel, era necesario que se dieran dos 

condiciones básicas: 

a. Que en Honduras se instalara un régimen civil que le 

otorgara legitimidad a la dominación y pudiera ser 

utilizado como ejemplo en centroamérica. 

b. Que se fortaleciera a sus fuerzas armadas en todos los 

terrenos. 

Cumplidas estas dos condiciones Honduras podria ser utilizada 

como el peón de la politica norteamericana en Centroamérica. 

El retorno al régimen civil ocurrió en un lapso de alrededor de 

tres aftas, desde la dotación de las nor~as legales en las que se 

asentaria el proceso electoral hasta la asunción a la presidencia 

del militante del partido liberal Roberto suazo Córdova. 

Bn 1980 se realizaron elecciones para la Asamblea Nacional 

Constituyente y en noviembre de 1981 para Congreso y presidente. 

En ambas elecciones triunfó el partido liberal sobre el partido 

nacional, su llnico oponente importante. Además de estos dos 

partidos existen otros dos de centro-derecha como son la 

Democracia Cristiana (un diputado) y el partido Innovación 

Nacional y Unidad (PINU) con 3 diputados; la izquierda electoral 

no consiguió establecerse como una real alternativa y obtuvo un 
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o.s• de los votos. Para la politica norteamericana los 

resultados electorales fueron· altamente favorables pues 

cumplieron el cometido de retorno al r'gimen civil y situaron en 

la conducción del gobierno al partido con mayor apoyo popular. 

Ciertamente los estrategas norteamericanos debieron presionar con 

fuerza a los milit·ares para evitar fraudes o eventuales golpes 

de estado. l9 

Al asumir la presidencia Roberto Suazo Córdova en enero de 1982, 

aceptó y apoyó que las fuerzas armadas fueran comandadas por su 

sector derechista y guerrerista encabezado por el coronel Gustavo 

Alvarez Hartinez. El poder de Alvarez Hartinez y su grupo fue 

creciendo. El camino.de la militarización del poder llevó a que 

de hecho el embajador norteamericano y el general Gustavo A.lvarez 

definieran la política interna·y externa de Honduras, en lo 

militar, lo politico y a\ln lo económico, aubordin4ndose el 

gobierno civil a estos designios. 

La estrategia guerrerista de la administración norteamericana y 

de Alvarez Martinez al ser aceptada y apoyada por suazo Córdova 

y su gobierno, implicó una creciente militarización del pais y 

un creciente poder de los militares en la vida cotidiana y en las 

grandes decisiones. 

39 OSLO: "Brecha hacia la paz", ENFOPRENSA, México, 1991, 
p4g 13 
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Entre 1979-1982 la ayuda militar norteamericana se multiplicó en 

doce veces, proceso de crecimiento que continuó en 1983. Desde 

1981 se reforzaron las maniobras militares conjuntas entre EE.UU. 

y Honduras, mismas que alcanzaron su punto culminante en 1983-84 

con la realización de AHUAS TARA I y II. 

Bajo la forma de la maniobra y la construcción de la 

infraestructura, el gobierno norteamericano ha procedido a una 

ocupación pacifica del pais y su conversión a una gran base 

militar de EE.UU. 

Bs muy importante destacar que esta no es una decisión que 

provenga unilateralmente de EE.UU. o de la cúpula militar (en 

particular Gustavo Alvarez). Bl presidente Suazo Córdova ha 

impulsado muchas de estas decisiones y el congreso las ha 

aceptado. 

Vale la pena destacar que el propio presidente Suazo en carta 

dirigida a Ronald Reagan le pidió que empresarios norteamericanos 

se hagan cargo de empresas en dificultades económicas. Además 

el gobierno presidido por suazo es el que propuso a la Comisión 

Kissinger convertir a Honduras en protectorado o estado libre 

asociado. 

Es importante que en el proceso de militarización que vive 

Honduras y esto ligado al triunfo de la Revolución Sandinista de 
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1979 el régimen hondurefto dio favorable acogida a los ex-guardias 

somocistas y a los capitalistas nicaragüenses. 

Es hasta que la politica norteamericana cobró coherencia y se 

convierta en un plan de corto y largo plazo hacia centroamérica, 

que el régimen hondurefto comienza a jugar su real papel hacia 

Nicaragua. 

El territorio hondurefto es convertido en un santuario para los 

contrarrevolucionarios, pues desde él atacan o inic.ian sus 

ataques en Nicaragua, y a él regresan "cumplida" su misión. 

En territorio honduren.o viven, se entrenan, habituallan, etc .. 

El ejército hondurefto colabora en las tareas de conformación de 

las fuerzas contrarrevolucionarias, le dan infraestructura, 

libertad de movimiento, sustento logistico, etc •. De vez en 

cuando apoya a los contrarrevolucionarios con su artilleria o 

fuerza aérea. 

Al definirse la estrategia norteamericana para Centroamérica a 

finales de 1979, y situar a Honduras como un peón importante de 

ella, uno de loa aspectos claves es el mantenimiento de la paz 

interna; el mantenimiento de esta paz interna se centra en la 

represión ideológica-poli ti ca. El proceso se va acentuando 

particularmente desde 1981 y se intensifica en 1982. Se 
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desarrolla una guerra interna preventiva en donde se incluyen la 

ilegalización de la izquierda, lo& secuestros, las torturas, las 

desapa·riciones temporales e· indefinidas, los asesinatos, los 

comentarios clandestinos, etc .. 

También la represión alcanza en el plano ideológico mucha fuerza, 

se desata importante campana anticomunista por los medios de 

comunicación y a través de sectas protestantes y otras que 

incluso no son cristianas: "visión mundialº, es encargada de los 

refugiados, la iglesia HOOM (de origen coreano) y otras.sectas 

incrementan su influencia. Se entra a desconfiar de la iglesia 

católica y aún de las iglesias evangélicas e históricas. 

Hacia 1979-1980 nacen en Honduras las or~anizacionee politico

mil.itares de desprendimiento de partidos históricos de la 

izquierda y de nuevas fuerzas que se agrupan. Su accionar se 

concentra en la propaganda armada, en la recuperación de fondos, 

en el hostigamiento de empresas trasnacionales, en el rechazo a 

la presencia del ejército norteamericano, etc.. Realizan una 

importante tarea de vinculación con las masas organizadas sin 

poder precisar sus resultados. 

Bntre las cuales mencionaremos: 

Bl Movimiento Popular de Liberación ºCinchoneros 11 
( HPL) 

tas Fuerzas Populares Revolucionarias ºLorenzo Zelaya" 

(FPR) 
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Bl Frente Horazanista de Liberación Nacional 

Bl Partido Revolucionar'io de loa Trabajadores 

Centroamericanos - Honduras (PRTC) 

Bn 1986 asumió la presidencia otro civil, José Azcona Hoyo, cuyo 

gobierno continuó con la política de entreguismo, de 

militarización y de plataforma de agresión contra Nicaragua. 

En el seno de las fuerzas armadas durante 1989 se llevó a cabo 

una fuerte lucha entre las diversa; promociones de oficiales por 

el control del poder, asi en el marco de división, corrupción y 

lucha por el poder es desplazado el general Humberto Regalado 

Hern4ndez y nombrado nuevo jefe de las fuerzas armadas el general 

Arnulfo Cantarero. Las maniobras conjuntas entre Honduras y 

BB.UU. siguen llev4ndose a cabo desde 1981 hasta la fecha, 1989, 

realizándose cerca de 70 ejercicios de guerra, como respuesta a 

los acuerdos de la cumbre presidencial centroamericana llevada 

a cabo en Tela, Honduras (agosto de 1989), •l gobierno de 

Honduras comenzó a tomar medidas para desmovilizar a los 

antisandinistas asentados en su territorio. Sin embargo, pese 

al compromiso que asumió el presidente Jos6 Azcona, los 

dirigentes anti-sandinistas manifestaron su decisión de no 

entregar las armas y no ser desmovilizados pese a que eran una 

fuerza politica y militar derrotada. 
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Sin embargo, seodn los acuerdos de Esquipulas (Guatemala) en los 

cuales los cinco gobiernos del Area contrajera compromisos de 

democratización, re!;Jpeto a los derechos humanos y el derecho 

internacional -no se volvió a evaluar durante las cumbres de 

1909-. En violación a los mismos, Honduras continuó siendo 

santuario de la contra y no varió la situación de represión 

contra el pueblo, al igual que otros gobiernos del área. 

Durante 1990 un nuevo proceso electoral en el cual participaron 

cuatro candidatos que fueron: Efrain Diaz Arrivillada de la DC, 

Carlos Flores Facussé del Partido Liberal, Leonardo Callejas del 

Partido Na.cional y Enrique A.;uila serrato del PINU, recorrieron 

los principales departamentos y municipios de la repdblica en 

busca de votantes, campaf\a electoral que se realizó en un clima 

de ataques personales y partidistas, sin programas de gobierno 

que respondieran a la situación del pueblo hondurefto. Ringlln 

partido ni candidato tocó en su campaf\a el tema de la politica 

exterior, las relaciones con BE. UU., que tan mala imagen han dado 

al pais. 

Los comicios se desarrollaron en un clima de militarización, 

irregularidades, atentados criminales contra opositores y 

criticos, sin embargo, EE.UU sef\aló que estas elecciones "deben 

ser el ejemplo inspirador para 1os demás pueblos de la reoión11 • 
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El triunfo de Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional no 

constituye un verdadero cambio para el pais, por el contrario los 

grandes problemas permanecen e incluso se agudizaron. 

VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS 

La violación dirigida a los lideres sindicales, estudiantes, 

académicos, periodistas, campesinos y sectores de la iglesia se 

desató en Honduras. Los organismos humanitarios y organizaciones 

populares responsabilizaron a los escuadrones de la muerte y 

alertaron a la población sobre el resurgimiento de estos "como 

parte de la doctrina de seguridad nacional establecida en el pais 

desde 1982". 

Americas Watch, organismo de derechos humanos en BB.UU., afirmó 

en un informe que la administración de Ronald Reagan ayudó al 

ejército hondurefto a organizar el batallón 3-16 (escuadrón de la 

muerte) responsable del asesinato de 87 lideres sindicales y la 

desaparición de 142 personas entre 1981 y mediados de 1989. 

Las fuerzas armadas han sido senaladas como responsables de las 

violaciones a los derechos humanos por sectores politicos, 

gremiales y religiosos. 
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Honduras mantiene la censura de prensa y la represión contra los 

periodistas, básicamente los hostigamientos se han debido a que 

los periodistas han tocado temas como: presencia militar 

extranjera, democracia, derechos humanos, violaciones a la 

Constitución de la Repdblica, etc .. 

BL EXODO 

La ciudad de México ha sido un punto de atracción para la 

migración centroamericana, tanto como lugar de destino, como de 

tr4nsito hacia BB.UU. u otro país. 

Producto de la dificil situación de crisis económica y politica 

de Honduras se ha generado una corriente migratoria que es 

estimada en un 61 de la población total refugiada de 

Centroamérica en México, estimada hasta 1990 en cerca de 400,000. 

Dicha población está compuesta de algunos grupos familiares. 

De acuerdo a todo lo anterior, y en la medida en que no se den 

soluciones verdaderas a la problemática social y pol1. tica de 

Honduras, se prevé una tendencia a incrementar dicho flujo 

migratorio. 

Es de tomar en cuenta que una mayoría de esta población se 

componen de hombres o mujeres sólos y muy pocas familia• salen 
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del pais. La represión se da a nivel selectivo y no se ha 

generalizado a los familiares de las personas que participan en 

algdn grupo u organización 
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RBPUBLICA DB MlCARAGUA 

Limita al norte con Honduras, al este con el Atl,ntico, al sur 

con Costa Rica y al oeste con el Pacifico. 

La corte internacional de justicia, por decreto del 18 de 

noviembre de 1960, fijó el Rico Coco como frontera entre 

Nicaragua y Honduras 'hasta entonces en litigio. Su capital es 

Managua. 

Dos cadenas montaf\osas cruzan el territorio: una próxima al 

Pacifico, cuya mayor elevación es el cerro de Las Nubes (1,000 

mts. ); la otra, que prolonga los Andes centroamericanos, comienza 

en la frontera con Honduras, bajo el nombre de la sierra de la 

Botija y termina cerca de la frontera con Costa Rica. De ella 

se desprenden hacia el oriente estribaciones muy importantes como 

las cordilleras de Dipilto, Jalapa e Iaabel1a, cuyas cumbres 

llegan hasta los 2, 000 mts. • Existe ademAs, en la costa del 

Pacifico, un importante sistema volcAnico, que se inicia con el 

Cosigüina (859 ·mts.) y llega en el San Cristóbal a los 1,745 

mts.; otros volcanes de este sistema son al Monotombo, el 

Mombecho y el Concepción. 
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Clima 

La costa del Atlántico es cálida y hámeda (26Q de temperatura 

media, 667 cm. de precipitación pluvial). La costa del Pacifico 

es también c4lida, pero más aeca (28a, 191 cm.). 

En las mesetas del interior la temperatura es templada y las 

lluvias decrecen de este a oeste. 

Hidrografia 

En la vertiente del Pacifico los rios son más cortos y da poca 

importancia, debido a la proximidad de las montan.as y a la 

reducida precipitación pluvial; los principales son el Negro, 

fornterizo con Honduras, y el Estero Rea1. 

Bn la vertiente del Atlántico se deo tacan el Coco o Segogia, 

Cucaloya, Matagalpa, Bscondida y San Juan; éste constituye la via 

de desagüe de los dos grandes lagos y forma la mayor parte de la 

frontera con Costa Rica. 

Nicaragua cuenta con numerosas lagunas y dos extensos lagos: el 

de Managua (1,042 Km2) y el de fticaragua (8,264 Km2 y 70 a. de 

profundidad media) ónico lago de agua dulce del mundo, en el que 

hay tiburones. 
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Costas 

El litoral del Pacifico ( 410 Km.) posee anchas playas. Sus 

principales accidentes son la peninsula de cosigüina en el golfo 

de Fonseca y las bahias de Salinas, Corinto, Brito y San Juan del 

sur. 

El litoral del Atl~ntico (551 Km.) es más escabroso, pero apenas 

presenta accidentes de importancia, salvo el caso de Gracias a 

Dios y Punta Mico. fO 

HISTORIA 

Lo que hoy es Nicaragua fue región de influencia de las dos 

grandes culturas centroamericanas: los chibchas y los mayas. La 

costa caribefta estaba habitada por loa miakitos. La región fue 

visitada por Cristobal Colón en 1502. Tras convertir al 

cristianismo a los lidere• Kicoya y Nicarao y vencer la 

resistencia de los ejércitos de Diriango, loa conquistadores Gil 

González Dávila y Andrés Nifto consolidaron la posesión espaftola 

del territorio. Bn 1544 ae incorporó a la capitania General de 

Guatemala. 

O Pequefto Larousse en color. Bspafta, 1985. p4g 1357 
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fficaraoua se alz6, sin éxito, contra Espana en 1811. En 1821 se 

independizó junto con toca Centroamérica, integrándose al imperio 

Hexic~no, del que las Provincias Unidas de Centro de América se 

separaron en 1824. 

Nicaragua salió de la Federación en 1839, constituyéndose en 

estado independiente, gobernado por dos dictadores. El pais 

estaba dividido en dos grandes grupos de interés: la oligarqaia 

cafetalera y azucarera, asentada en Granada, y los pequeftos 

artesanos y propietarios, con centro en León, abiertos al libre 

comercio. Aquéllos serán los conservadores y 6stos los 

liberales, principales protagonistas de la vida politica 

nicaragüense hasta bien entrado el siglo XX. 

La posición geopolitica del pais hacia que fuera una pieza 

estratégica vital en la expansión norteamericana hacia el oeste. 

Después de tres décadas de predominio conservador, el partido 

Liberal consiguió triunfos en 1893 y asumió la presidencia José 

Santos Ze laya. Los liberales se negaron a aceptar ciertas 

demandas de Estados Unidos, bajo la presidencia de Willian H. 

Taff, que en 1912 ordenó el desembarco de marines, 1011 que luego 

de m~tar al jefe liberal Benjamín Zeledón, permanecieron en el 

pais hasta 1925. Bn 1926 retornaron para defender a su 

presidente fantoche, el conservador pro-yanqui Adolfo Diaz, quien 

estaba a punto de ser derrocado. 
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La nueva ocupación norteamericana fue heróicamente resistida por 

Augupto César Sandino, general de origen campesino que, al frente 

de un ejárcito popÜl_ar de tres mil hombres, se opuso durante más 

de seis aflos a doce mil infantes de marina estadounidenses, 

auxiliados por la aviación y las fuezas de la oligarquía local. 

En 1933 cumplió sU palabra: la de deponer las armas cuando el 

~!timo marine abandonara Nicaragua. Pero la traición ya estaba 

preparada. Los norteamericanos dejaron montada la Guardia 

Nacional, como simple apéndice del ejárcito estadounidense. Su 

comandante Anastasio Somoza García, aprovechó una reunión 

conciliadora de Sandino con el presidente Sacasa para asesinar 

al líder guerrillero y, después, usurpar el poder, que ejerció 

despóticamente hasta ser ajusticiado por el patriota Rigobertc 

López Pérez en 1956. 

En dos décadas de poder, Anastasia Somo.za babia logrado el 

control prácticamente absoluto de la economia nacional. El poder 

económico de Nicaragua so centró asi en un sólo grupo que 

detentaba, ar:!cmás, el poder militar y el poder político. 

Anastasia Somoza García fue sucedido por su hijo, el ingeniero 

Luis Somoza Oebayle y su turno por otro hijo, Anastasia. 

Con la feroz represión, Anastasia Somoza hijo ilegaliz6 los 

sindicatos, masacró los movimientos campesinos y proscribió los 

partidos políticos de oposición. La resistencia popular nunca 

fue totalmente acallada. 
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En la década del 60 se fundó el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional -FSLN-, con la juventud insurrecta y viejos luchadores 

que combatieron bajo las órdenes de Sandino. U 

SITUACION SOCIAL DE NICARAGUA 

Bs un pais centroamericano con la mayor extensión territorial de 

esta región. Ocupa el 27\ de todo el espacio y además es uno de 

los paises más despoblados del área. 

Para efectos de mayor comprensión de la situación social, 

económica y política de este pais, nuestro trabajo se ubicará en 

tres momentos o periodos históricos que son los siguientes: 

1.- De 1970 a 18 de julio de 1979 (dictadura somocista) 

2.- 19 de julio de 1979 al 24 de abriol de 1990 (Revolución 

Sandinista) 

3.- 25 de abril a finales de 1990 (gobierno de Violeta Barrios 

Vda. de Chamorro). 

11 Guia del tercer ... Op. Cit. pág 191-200 
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El 511 de la población total est4 conformada por mujeres. 42 

Además un 401 del territorio n8cional, ubicado en la Costa 

Atl4ntica está poblada por minoriaa étnicas. La mayoria de la 

población de mestiza, de habla espafiola, con una minoría de 

negros de habla inglesa procedentes de Jamaica y de las Islas 

Caimán ... Adem4s dé ástos, una población en gran parte rural de 

indios miskitos que habitan pequeftas aldeas a lo largo de los 

principales ríos y sus· desembocaduras¡ un pequen.o orupo de indios 

sumo (sumu) radica a lo largo de los breches superiores de los 

rios costeros y en la región montafiosa central; mientras que se 

encuentran pequefias aldeas de rama.s cerca de Bluef ields, t3 

Hacia 1977 alrededor del 60% de la población es analfabeta, 130 

de cada mil nifios morían antes de cumplir un afio, el 461 de las 

viviendas urbanas carecía de servicios sanitario, mientras que 

en el campo era el 81\ de las habitaciones. Bl 301 de las 

viviendas carecía de agua potable y en las zonas rurales, 

aproximadamente el 991. El 59\ de las viviendas no tenian 

energia eléctrica. En 1976 el 15 .. 4• del presupuesto del pa!s 

era destinado a la educación y el 30\ a la defensa. H De 1970-

75 el crecimiento de la población fue de un 3.2t, mientras que 

de 1975-80 fue de 2. 8\. El crecimiento demográf ice para los 

U Haier, Elizabeth. Las sandinistas, Bd. Popular, Háxico, 
1985, pág 16 

U Lozano, tucrecia et.al. Op. Cit. pá9 288-299 

H Ibid. pág 100 
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mismos periodos fue de 4.01• del primero y 3.4• del seoundo. En 

la natalidad tambián se nota un descenso en relación con los 

anteriores periodos, para el primero de un 48. 7 mientras que para 

el segundo fue de un 43. 8 por cada 1, 000 habitantes. '5 La 

fecundiadad de 1970-75 fue de un 6,7, en relación al n~mero de 

hijos, mientras que del 75-80 fue de 6.3t. Bn el mismo periodo 

de 75 a 80 la mortalidad fue de 11.2 por cada 1,000 habitantes 

y de 75 a 80 se dió 9 .1. ( 50) Por cada 1, 000 nifios nacidos, 

morian 100 en 1970 a 75 y la esperanza de vida al nacer en aftos 

era de 54. 7 en el mismo periodo anterior. U 

Bl 94.4t de la población es católica, el 4.41 son protestantes 

y el 1.2 tiene otras religiones. 

Bl 17 de julio de 1979 al huir Somoza, la mitad de la población 

alrededor de un millón y medio de nicaraguenses vivia en el 

campo, en condiciones infrahumanas; 89 de cada 100 personas 

carecian de agua potable, 73 de cada 100 sin electricidad, 69 de 

cada 100 sin alcantarillado. A nivel nacional hab ia dos camas 

de hospital por cada 100 habitantes y un médico por cada 1,500. 

La esperanza de vida, aunque no representaba mucha esperanza, era 

de SS allos. 11 

IS ·Anuario ... Op. Cit. pág 3, 11 y 165 

· « Ibid. pág S y 12 

47 Bardmi, Roberto, Monjes. mercenarios Va. mercaderes. La 
red secreta de apoyo a los contras, ed. Mex-Sur. México, 
1988. p;!.g 61 
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Bn 1982, en la costa atlántica d_e cada 100 personas, 76 sabian 

leer, existian 1 ,000 escuelas, 2·, 000 profesores de primaria y 

secundaria, una pob~ación estudianteil de 56,000; 100 médicos, 

2,500 enfermeras y auxiliares; alrededor de 8t de los 250,000 

habitantes de la costa atlántica ya tenian energia eléctrica. 

En 1982 el 53.3t de la población era urbana y el 46.7t rural. 

En 1981 la población'total del pais era de 2 millones 823,979 

personas, de las cuales 1 millón 664, 365 eran menores de 19 af'ios. t8 

La cruzada nacional de alfabetización permitió abatir la tasa de 

analfabetismo, del 50.31 al 12.91 sobre la población mayor de 10 

anos. Con la alfabetización en lenguas (miskito, sumo, rama, 

inglés}, realizado en septiembre de 1980, la tasa se redujo al 

121, Los centros educativos se duplicaron de 2,600 en 1979. La 

tasa de escolaridad en el nivel primario se incrementó del 65. 51 

en 1978 al 82.S• en 1982, elev4ndose de 369,640 a 530,000 el 

número de estudiantes de ese periodo. En la educación superior 

la matricula estudiantil creció de 1976 a 1980 en un 92.11 

elevándose el número de alumnos de 17,789 a 34,178 

respectivamente y aumentando en un 199. 21 la ayuda e·statal por 

estudiante. En la educación informal, el programa de educación 

de adultos, que ha sido el seguimiento de la Cruzada Nacional de 

Alfabetización, contaba en 1983 con 19,056 colectivos de 

ti Lozano, Lucrecia. De Sandino al triunfo de la reyolución, 
Ed. Siglo XXI, México, 1989. pág 300 

104 



educación popular ( CEP). En el campo de la s~lud, las consultas 

médicas se incrementaron en el orden de 451t en los tres primeros 

aftas de la revolución. 

Se dio una erradicación total de la poliomielitis en 1983. 

Consultas médicas en 1977 fueron 2.4 millones y en 1983 ascendió 

a 6.4 millones. El crecimiento de la población de 1985 a 1990 

fue de 3,4\, con una natalidad de 39.8 por cada 1,000 habitantes 

y una fecundidad de 5. 5\. U 

Todos estos avances en el terreno social de los arios de la 

revolución nicaraguense, se vieron fuertemente golpeados y 

revertidos debido a la agresión estadounidense a través del 

boloqueo económico, de la agresión militar de los grupos 

contrarrevolucionarios (financiamento de EE.UU.) 

A partir del 25 de abril de 1990, un nuevo gobierno asume el 

poder heredando una dificil situación social, la cual ha sufrido 

mayor deterioro expres4ndose de la siguiente manera: 

"Según los tlltimos reportes de las Naciones Unidas el 80' de la 

población nacional se encuentra en estado de pobreza critica". 

De los 3.8 millones de habitantes, un 56t corresponde a menores 

de 15 a~os y un 24\ a mujeres en estado de reproducción, grupos 

41 Ibid. 
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particularmente afectados por el incremento de la desnutrición 

y la mortalidad y morbilidad en aumento. Una tasa de mortalidad 

infantil del 61. 7 por mil, acompaflada del cierre de "farmacias 

populares11 que dependían de los centros de salud. Se dio un 

déficit habitacional de más de 300 mil viviendas. 

Más de 600 mil repatriados, desplazados por la guerra y 

refugiados, es decir casi un 20• de la población total, aumenta 

del dramatismo de las lacras sociales. Sumadas a 10, 000 

incapacitados por acciones bélicas 11 la mayoria de los cuales 

recibirán con el nuevo gobierno, pensiones de menos de 10 dólares 

por mes 11 y unos 500 mil nifios en situación dificil, categoría que 

incluye huérfanos de guerra, niftos de la calle y menores 

transgresores. 

Medicamentos y granos básicos son ya, para la población media, 

un lujo. Bl hambre, estado superior de la pobreza, está dejando 

de ser un fantasma •.. y cada dia más, como en otros paises del 

tercer mundo del que hasta ahora Nicara1.1ua había huido 

milagrosamente, 9olpea a las mesas vacias de "los m.is". 5D 

50 Periódico. El Dia. Ferrarin Seroiio. Héxico, D.F., 20 de 
Septiembre, 1990. p4oi 7 
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SITUACION BCONOHICA 

Los al'los 70 se inic'ia para la economía nicaragüense teniendo que 

enfrentar una serie de problemas inexistentes en el periodo 

anterior: crisis de la integración centroamericana; proceso 

inflacionario mundi:al; devaluación del dólar; alza en los precios 

del petróleo, etc. 

Por ejemplo, se estima que el salario real promedio sufrió un 

deterioro del 14\, entre 1970-1975. Aán cuando el país se vio 

beneficiado durante algunos aftas por la elevación del precio de 

sus principales productos de exportación, en definitiva la 

relación de precios de intercambio no le favorecía ante el alza 

de precio del petróleo, situación a la que se sumaron otros 

fenómenos coyunturales, como las malas l~uvias qua se tuvieron 

en los af\os 1972, 1975, 1977, los cuales afectaron sensiblemente 

las cosechas de exportación y de granos básicos. 

El terremoto que destruyó gran parte de la capital de Nicaragua, 

en 1972, abre la posibilidad de una posible recuperación 

económica coyuntural dentro de la tendencia a la inestabilidad 

estructural que desde finales de los sesenta observa la economia. 

La reconstrucción de la capital, alentada por la ayuda financiera 

externa, generó una recuperación en el periodo 1972-1975. 

107 



En 1977 se estimaba que el 8.71 de la población económicamente 

activa se encontraba desempleada, cifra que no da idea en 

realidad del verdadero subempleo existente en el pais, sobre todo 

si se toma en cuenta el carácter estacional de los cultivos de 

exportación. 

El grueso de la población nicaragüense se ha visto excluida de 

los beneficios sociales del crecimiento económico, al 

desarrollarse la coyuntura pre-revolucionaria en 1977, el 5% de 

la.población del país concentraba el 28' del ingreso, mientras 

que el 50% (un millón 162 mil personas) captaban sólo el 15%. 

Bn 1977 el 5% de la población poseía el 58% de las tierras 

cultivables. El 95% restante se distribuía el 42% de las 

tierras. La dinastía de los Somoza poseía cerca del 27% de los 

terrenos de cultivo, 51 

La situación económica en Nicaragua al término de la guerra 

popular revolucionaria era realmente dramática. 

Si bien la ofensiva militar del FSLN contra la dictadura había 

sido relativamente corta, prolongándose prActicamente de octubre 

de 1977 a julio de 1979, la destrucción y represión emprendida 

51 Lozano, Lucrecia, et. al. Centroam6rica .•. Op. Cit. 
pág 129 
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por el régimen para aplastar a la insurgencia popular dejaron un 

impresionante saldo en perCidas h"umanas y materiales. 

La guerra de liberación trastornó la vida productiva del país, 

la economía entra en una fase de estancamiento que se agrava con 

los paros de enero y septiembre de 1978 y con la insurrección 

general armada que tiene lugar en septiembre de ese af\o, La 

situación económica nacional entra finalmente en una profunda 

depresión en las casi siete semanas que dura la ofensiva final 

de junio a julio de 1979. 

Cuando la .dictadura se desplomó el 19 de julio, la vida económica 

de Nicaragua estaba sumergida en un profundo colapso. A causa 

del saqueo realizado por los sectores gubernamentales. La 

reserva monetaria del país no llegaba a los 3 millones de 

dólares; la fuga de divisas desatada por la crisis revolucionaria 

superaba en el primer semestre de 1979 los 535 millones de 

dólares; la inversión póblica y privada estaba prd.cticamente 

paralizadas, la deuda externa duplicada en ol lapso de dos af\os 

y que había sido contratada en su mayor parte en términos 11 duros" 

-a mediano y corto plazo y con altas tasas de interés-, sumaban 

1,530 millones de dólares, de los cuales 1,129 millones 

correspondían al sector póblico. 

Las pérdidas en los sectores productivos y de servicio eran 

cuantiosas y la infraestructura física y social de las 
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principales ciudades había sufrido daftos.por 480.7 millones de 

dólares, la devaluación que sufre· el córdoba (moneda oficial de 

Nicaragua) en abrii de 1979 en una proporción del 431 no sólo 

desató una fuerte espiral inflacionaria que obligó a cerrar a 

numerosas empresas, inlposibilitadas de pagar sus deudas en el 

exterior, la tasa de desempleo reconocida oficialmente era del 

33,, sin embargo esta superaba en realidad el 45l de la PEA: 

ciudades como Bsteli, ubicada por 160 Kms. al norte de Managua, 

se encontraban prácticamente destruidas por los efectos de los 

despiadados ataques de la aviación somocista; cerca de 40 mil 

personas -casi el 1. 51 de la población total del pais- habia 

perdido l~ vida durante la guerra y se calculaban entre 80 y 110 

mil heridos. 

Una de los grandes desafíos de la Revolución Nicaragüense fue 

cómo resquebrajar el modelo histórico excluyente y concentrador 

de la riqueza en pocas manos heredado de la dictadura somocista 

y elaborar uno propio partiendo de una estrategia de desarrollo 

económico que permitió irlo construyendo, 52 

Bl nuevo gobierno que asumió el poder el 19 de julio de 1979 tuvo 

que enfrentarse inmediatamente a las tareas de reactivar la 

economía daftada por la guerra y reconstruir el pais. Uno de los 

primeros actos del nuevo gobierno fue la confiscación de las 

propiedades y empresas que habían pertenecido a Somoza y a sus 

~ Ibid. pág 248-249 

110 



allegados. La mayor parte de éstas habían sido abandonadas, sus 

registros destruidos y sus fond'os e los habían llevado sus 

propietarios anterl<?res. Bl nuevo gobierno también asumió el 

control del sistema financiero en bancarrota, las compaffias de 

seguros, comercio exterior y el agotado sector minero del país. 

Estas propiedades Y empresas confiscadas formaron la mayor parte 

del nuevo sector estatal de la economía, llamado Areas de 

Propiedad del Pueblo (APP). Dentro de este nuevo sector estatal 

las propiedades agrícolas se colocaron bajo la supervisión del 

Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), mientras que 

la mayor parte de empresas confiscadas que se dedicaban a alguna 

forma de ~anuf actura se colocó algunos meses más tarde bajo la 

Corporación Industrial del Pueblo (COIP). 

El nuevo gobierno revolucionario no hizo intento por oocializar 

todo el proceso productivo o por eliminar al capital privado. 

Por el contrario el gobierno ofreció garantías al sector privado 

de que se respetaría la propiedad privada y que se fomentaría la 

empresa privada para que jugara un papel importante en la 

reactivación y desarrollo de la economía. 

El modelo sandinista de tranformación social y desarrollo 

económico se basa en la premisa de que no es posible socializar 

todos los medios de producción en un país subdesarrollado tal 

como Nicaragua. 

111 



Por consiguiente, es necesario conseguir la cooperación de la 

empresa privada en el desarrollo de una ºeconomía mixta", en la 

cual coexisten diversas formas de propiedad: estatal, 

cooperativas privadas de pe quena, privada mediana y privada 

grande. Sl 

Los principales objetivos que a nivel económico se ha planteado 

la revolución, inicialmente han sido, tras un periodo considerado 

como de transición: 1979-80, la recuperación económica -que 

ayudaría a sacar al país del marasmo en que lo dejara sumergido 

la guerra de liberación y la reconstrucción nacional- que habría 

de sentar las bases de la nueva economía sandínista. 

Bl logro de ambos propósitos, y muy particularmente del segundo, 

se ha visto, sin embargo, afectado por las repercusiones de la 

crisis mundial en el ámbito local y por las amenazas y agresiones 

económicas y militares de que ha sido objeto el régimen 

revolucionario por parte del gobierno estadounidense y las 

fuer~as contrarrevolucionarias nicaragüenses que ésta apoya, 

A los efectos de la crisis internacional y las políticas 

económicas desplegadas por los paises desarrollados -aumento de 

las tasas de interés, inflación mundial, incremento en los recios 

de los energéticos y bienes de capital, caida de los precios de 

53 Alegria, Claribel y Flakoll, O. J. Micaraqua; la 
revoluqión Sandinista. Bd. BRA. México, 1982. p4o 88-89 
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las materias primas, etc., se agregan los problemas que conlleva 

la reconstrucción sobre la basa de un modelo de desarrollo 

capitalista, dependiente, agroexportador, subdesarrollado y 

altamente endeudado heredado del somocismo y de una economia 

materialmente destruida. 

No obstante la dificil coyuntura económica internacional y el 

avance de la crisis político-social en la región, el conjunto de 

la economía nicaragüense observó en 1960 y 1961 un crecimiento 

favorable. Bl PIB se expandió en esos dos aftas el lOl y el 6.9% 

respectivamente, sobre la base del incremento de la inversión 

bruta y un relativo auge de las exportaciones. 

Para 1982, la incidencia de la crisis internacional y el 

desarrollo de diversos acontAcimientos politices y militares al 

interior del pais -incremento de las agresiones armadas de 

exguardias somocistas procedentes de Honduras y la oposición 

creciente de un sector de la burguesía al proceso- obligaron a 

reorientar los planteamientos de la política económica de corto 

plazo. 

Bl problema m4a grave al que ae enfrentó la reconstrucción fue 

la escasez de divisas provocado por la di1minución de las 

exportaciones -originada por la baja de lo• precios 

internacionales de las materias primas: la reducción de la 

demanda; el descenso en el volumen de la producción, y al cierx-e 
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de mercados a nivel regional e internacional por motivo• 

políticos- y por el corte de las lineas destinadas a la 

adquisición de alimentos -como el trigo- la compra de repuestos, 

maquinaria, e insumos industriales y para la realización de 

proyectos de desarrollo: vivienda, salud, educación, energía 

eléctrica, agua potable, etc .. 

Para 1983 el servicio de la deuda equivalió al 90• de las 

exportaciones. 

La falta de inversión privada y la descapitalización efectuada 

por sectores de la burguesía se convirtió en un obstáculo para 

la reconstrucción. 

La administración de Ronald Reagan orquestó toda una campafta para 

el corte de la ayuda económica a Nicaragua en los organismos 

financieros internacionales (BID), Banco Mundial, FHI, etc., para 

que suspendieran sus créditos al pais. 

Bl desenvolvimiento positivo de la economía durante los doa 

primeros afios después del triunfo permitió al gobierno satisfacer 

algunas necesidades e impulsar proyectos que beneficiaran 

directamente a los sectores populares. Sin embargo, el inicio 

de la guerra "encubierta" de los Bl.UU. contra la revolución 

sandinista a partir de 1982 y el corte de las fuentes de 

financiamiento externo multilaterales debido a las presiones 
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norteamericanas, han afectado negativamente los programas de 

desarrollo económico y reconstrucción, generañdo un grave 

desabastecimiento -pieza c~ave de la política deeastabilizadora

de productos básicos (carne, medicinas, leche, etc.) y obligando 

a la economía nicaragüense a transformarse -sobre todo a partir 

de 1983-1984- en una economía de guerra, que tiene que destinarse 

en forma creciente un alto porcentaje de sus gastos para la 

defensa del pais. 

Con el desafio de consolidar una economía sin recetas, el 

gobierno &andinista durante el ano 1989 habló de una 

11 concentr~ción económica" con estos retos se enfrentó a la dura 

crisis, causada por la guerra contrarrevolucionaria, sumando 13 

mil millones de dólares las pérdidas materiales. 

Los resultados del proyecto económico registraron los siguientes 

crecimientos inflacionarios: en mayo de ese ano fue de 15.St, la 

reducción inflacionaria a estas cifras y las posteriores 

originaron un costo social más elevado y un descenso del nivel 

de vida. 

Bl 6 de junio, la devaluación de la moneda fue del 62t, el 8 de 

junio del 25t y el de ese mismo mes fue de 1101, lo que produjo 

un precio para 20 mil córdobas por dólar. 
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De enero a agosto la inflación acumulada sum6 823.9\, cifra baja 

si se compara con la de enero-diciembre de 1988, la cual alcanzó 

el 36 mil por ciento de la inflación acumulada. 

Bn octubre el córdoba se devaluó en un 11. 2\ repercutiendo en el 

ascenso de loa precios de los productos de la canasta bAsica. 

Bl afio de 1989, cerró con un total de inflación acumulada de 

1,3DD•. 

Bn este panorama económico se llevaron a cabo las campan.as 

politicas de los partidos, y l.a UNO aprovechaba cada momento para 

criticar las fallas del gobierno sandinista. 

Ya en visperaa de los comicios de febrero de 1990, la moneda 

nicaragUense se devaluó a 90 mil córdovas por dólar. 5t 

La situación económico-social que hereda el nuevo gobierno 

nicaragüense, con la presidenta Vi?'leta Barrios viuda de Chamorro 

es sumamente compleja y dificil, sin posibilidad de aer resuelta 

a corto plazo a pesar de las promesas del gobierno de los BE, UU. 

de proporcionarles loa recursos financieros. 

11 La iglesia ... Op. Cit. 245-246 · 
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Se observa que durante B meses de gestión de la seftora Chamorro 

ha sido un intento inótil, ya quB las condiciones de vida de la 

población nicaragtl9~se se hari. agudizado a\ln más. 

Constantes devaluaciones del córdoba frente al dólar de manera 

exorbitante, aparecimiento de otra moneda llamada córdoba-oro que 

en lugar de contribuir a la estabilidad económica la h 

complicado. 

El pueblo nicaragüense que votó por la UNO pensando en que 

mejoraria sus condiciones de vida, se ha visto desencantado ya 

que muchos programas de beneficio social y económico 

desarrollados durante los 10 aftas e gobierno sandinista fueron 

sufriendo mutilaciones y desaparecimientos, aumentando el 

descontento de la población, lo que ha generado enfrentamientos 

sociales (huelgas generales, marchas y criticas de la opinión 

pública). 

Comienza a escasear de nuevo las medicinas, granos b6sicos y 

otros articulo& de primera necesidad, afectando seriamente a los 

sectores más grandes de la sociedad. Muestra de esta situación 

se dio después de los comicios del 25 de febrero de 1990, el 8 

de mayo la devaluación de la moneda llega a 100 mil córdoba por 

dólar y en mayo 23, se reportó una devaluación al 300t en lo que 

va del afto en los mercados cambiarios. 
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Se dice que Nicarag:ua requiere de un financiamiento internacional 

de 750 millones de dólares a fin de desarrollar sus planea e 

intentar superar las dificultades económicas, pero no se sabe 

realmente si la ayuda aprobada por el Congreso Norteamericano de 

200 millones de dólares sirva para la recuperación del pueblo 

nicaragüense afectado por la "guerra de baja intensidad" de los 

BB.UU. 

El futuro se muestra incierto y dificil de superar los problemas 

actuales, el deScontento social se hace cada vez mAs patente y 

el desarrollo económico que se esperaba cada vez mAs lejano y por 

el contrario·, con mAs ag:udizamiento y atraso. 

SITUACIOll POLITICA DB llICARAGUA 

Bl 1 de agosto de 1966 el Partido Liberal Nacionalista (PLll) 

postula a Anastasia Somoza.Debayle, candidato a las elecciones 

presidenciales de febrero de 1967. Ante la disposición 

constitucional que prohibe a cualquier candidato a desempeftar 

cargos militares activos, Somoza "renuncia" de la jefatura de la 

Guardia Nacional, la cual queda bajo responsabilidad del 

ejecutivo. José Somoza, medio hermano de "Tachito" y de Lula, 

es puesto al mando de la Tercera Coapaftia de la Guardia ltacional; 

el famoso "batallón de combate Somoza11 1lnica unidad del ejército 

realmente confiable. 
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Bl 3 da agosto de ese mismo afto, 1968, fallece repentinamente 'el 

preaidente Bel• Schick, ocupa l~ presidencia el ministro del 

Interior Lorenzo Guerrero .. 

Los sectores burgueses antisomocistas orQanizados en la Unión 

Nacional Opositora (UNO), integradas por el Partido conservador 

(tradicional), el Partido Liberal Independiente y el Partido 

Social Cristiano, designa a Fernando AQUero candidato para las 

elecciones presidenciales de 1967. La UMO rechaza la inclusión i 

del Partido Movilización Republicana por aus vinculas con la 

dirección del Partido Socialista MicaragUense. 

Las fraudulentas elecciones de febrero de 1967 llevan a Anastasia 

Somoza Debayle a la presidencia del paia, cargo que asume el 1 

de mayo. Bn abril, fallece pbr una complicación cardiaca Luis 

Somo za, quedando "Tachi to" como repre••ntante absoluto de la 

dinastia. Bn 1970 se inician y •• extienden la• históricas 

jornadas de huelga de .hambre protagonizadas por los presos 

politices del Frente Sandinista de Liberación llacional (FSLll) 

para exigir trato humanitario y mejores condiciones carcelarias, 

mientras el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) efectlla 

la maniobra militar "Operación Aguila II" consistente en 

ejercicios conjuntos de vigilancia coatera en llicaragua, Bl 

Salvador, Guatemala y Costa Rica. 
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Durante los meses de mayo y julio de 1970, estudiantes y madres 

de reos sandinistas realizan en Managua una huelga de hambre en 

apoyo a la huelga emprendida por los presos politices en l.a 

cárcel. Movilizaciones estudiantiles y populares, asi como toda 

de iglesias se suman a las huelgas de hambre a lo largo del afto 

para protestar por las torturas y prisión a militantes del PSLN. 

Como consecuencia de la reactivación de la lucha 9uerrillera en 

la montan.a del norte, la Guardia Nacional desata una cruzada 

represiva contra la población campesina acusada de colaborar con 

el PSLN ... decenas de campesinos y sus familiares sufren toda 

suerte de torturas, vejámenes, violaciones y asesinatos por parte 

del ejército. 

La crisis del Mercado Comó.n Centroamericano propicia que el . 

régimen somocista abra las puertas del pais a inversionistas 

extranjeros que buscan fortunas fAciles: se establecen asi, en 

la capital, una "zona franca industrial" libre de todo gravamen. 

Somoza se asocia con el magnate norteamericano Howard Hug:hes, 

propietario de la Bastern Air Linea para remozar su compat\ia 

aérea LA NICA y se convierte en accionista de empresas 

internacionales, A partir del terremoto de 1972 el grupo Somoza 

dirige sus inversiones a la industria de la construcción que va 

desde la edificación de viviendas pasando por la fabricación de 

equipo para la remoción de escombros hasta el suministro de 
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materiales para la construcción y la especulación de bienes 

raices. 

Bl 27 de marzo de 1971 bajo el p~blico patrocinio del embajador 

estadounidense Turnar D. Shelton, liberales y conservadores 

suscriben un convenio que confirma el car4.cter oportunista y 

conciliador de la llamada "oposición conservadora11
• Por medio 

del acuerdo, conocido también como pacto Agüero-somoza o pacto 

Kupia-Kummi 11 un sólo corazón11 en lengua mi ski ta-, ambos partidos 

representados por Fernando Agüero y Anastasio Somoza Debayle 

acuerdan disolver el Congreso, llamar en febrero de 1972 a 

elecciones para una asamblea constituyente que habria de reformar 

la constitución y establecer una junta de gobierno de tres 

miembros (integrada por Agüero y dos designados por Somoza), que 

gobernarían el país desde· mayo de 1972 hasta diciembre de 1974, 

fecha en la cual se realizarian elecciones presidenciales. 

Durante estos dos afios Somoza conservaría la jefatura de la 

Guardia Nacional, para luego reelegirse como presidente por seis 

anos más. 

Bn abri1 de 1972 en acuerdo al pacto Kupia-Kumii asume el 

gobierno del pais un triunvirato constituido por Fernando Agüero, 

Alfonso Lovo Cordero y Edmundo Paguagua Irías, en mayo de ese ano 

protestas estudiantiles se dan por el alza de los precios de la 

leche y gasolina. 
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Mediante el decreto NO. 26 del 23 de enero de 1973 Somoza se 

autoproclama presidente del Comit6 Nacional de Emergencia, creado 

después del terremoto y por medio de1 cual da un virtual golpe 

de Estado a la Junta de Gobierno establecida en abril de 1972. 

A partir del terremoto se dinamiza y profundiza el trabajo del 

FSLN con la juventud cristiana. E1 27 de mayo de 1974 la 

Conferencia Episcopal de Nicaragua da a conocer una declaración 

en la que expresa su honda preocupación por la situación de orden 

público en el país, el deterioro de la justicia y los crecientes 

abusos de autoridades civiles y militares. Bn septiembre de ese 

mismo ano en una nueva farsa electora1 y por un amplio margen de 

votos sobre su contendiente, Anastasio Somoza Debayle se reelige 

como presidente de Nicaragua para el periodo (1974-1981). 

A mediados de octubre, 27 personalidades de oposición 

pertenecientes a diferentes asociaciones gremiales, políticos y 

sindicales, entre los cuales destacan Pedro Joaqu!n Chamorro y 

Ramiro sacasas, publican un documento en el cual repudian la 

farsa electoral y califican de inconstitucional a somoza y a su 

candidato "opositor títere". 

Bn diciembre de ese mismo aftoe se crea la Unión Democrática de 

Liberación (UDL) organización política pluralista dirigida por 

Pedro Joaqu!n Chamorro la cual aglutinó a un amplio espectro de 

fuerzas políticas y sociales opuestas a la dictadura. 
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El 27 de diciembre tras el periodo de "acumulación de fuerzas en 

silencio", que caracterizó la actividad revolucionaria sandinista 

de 1970 a 1974, el FSLN emerge nuevamente a la luz pllblica 

realizando una acción en la cual toman como rehenes a un grupo 

de políticos somocistas y miembros del cuerpo diplomático 

acreditados en Managua, dicho operativo permitió difundir en todo 

el mundo los objetivos de la lucha sandinista. La liberación de 

varios presos políticos del FSLN y el pago de un rescate de un 

millón de dólares y salvoconductos para dirigirse a Cuba, con esa 

acción del FSLN expresa la madurez política y militar alcanzada 

e inaugura la ofensiva estratégica del sandinismo contra la 

dictadura. 

Posterior a este operativo el régimen establece la ley marcial, 

la censura de prensa y el estado de sitio en todo el pais, 

disposiciones que permanecen vigentes hasta septiembre de 1977. 

Durante 1975 al amparo del estado do sitio, la dictadura emprende 

una implacable campana de exterminio contra el FSLN y reprime a 

las fuerzas opositoras al régimen. 

Divergencias de orden político en torno a la definición del 

carácter de la lucha par., derr..>car a la dictadura somocista 

conducen a la división d~l FSLN de 1975 a 1976. 
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Bn 1976 con el fin de combatir a los guerrilleros del FSLN que 

operan en las montan.as segovianas, se realizan en territorio 

nicaragUense las maniobras militares "Aguila Vº, con 

participación de fuerzas del comando sur y del ejérc~ to de 

CONDECA. 

Las reiteradas violaciones a los derechos humanos y las denuncias 

que fuera y dentro del país realizan personalidades, 

organizaciones e instituciones democráticas y antisomocistas, 

determinar1 que a partir de 1976 -y por primera vez desde el 

surgimiento del régimen en 1934- la prensa internacional comience 

a public~r de manera sistemática artículos y reportajes 

desfavorables a la dictadura. 

En distintos foros internacionales, Pedro Joaquín Chamorro, 

dirigente de UDL y director del diario "La Prensa" denuncia al 

r4gimen dictatorial así como las violaciones a loa derechos 

humanos en el país. Sectores de la empresa privada nicaragüense 

empiezan a manifestar su inconformidad y descontento por lo que 

califican como 11 competencia desleal" por parte de la dictadura. 

A partir de 1977, y tras el relativo decaimiento que observa la 

actividad de las masas bajo la represión que se vive con la 

implantación del estado de sitio y la ley marcial desde diciembre 

de 1974, el movimiento popular entra en una fase de progresiva 
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recuperación, destacándose el carácter politico y 

antigubernamental de sus protestas. 

En abril de ese mismo afto la Conferencia Episcopal de Nicaragua 

da a conocer su mensaje "renovando la esperanza cristiana al 

iniciarse el afto de 1977 en el cual reprueba la violación de los 

derechos humanos en el país, censura al rágimen de injusticia 

social existente, pide respeto a las garantías constitucionales 

y a las libertades p\lblicas y solicita un enjuiciamiento adecuado 

para los delitos comunes y los denominados delitos políticos. 

En el mes de mayo tras realizar una visita al pa!s entre el 20 

y 25 de este mismo mes, Amnistía Internacional publicó un informe 

de cien páginas sobre la situación de los derechos hwnanos en 

Nicaragua. 

El 23 de junio la C4mara de Representantes de BB.UU. aprueba una 

enmienda del demócrata Charles Wilson que acuerda renovar la 

ayuda militar al régimen somocista, no obstante las crecientes 

denuncias en torno a la violación de los derechos humanos en el 

país. 

En el mes de julio en un encuentro realizado en San José de Costa 

Rica, entre dirigentes del FSLN y representantes de la iniciativa 

privada y el medio intelectual y religioso de Nicaragua, se 

afinan los pasos para la constitución del grupo de los Doce, el 
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cual hace su aparición pública en el mes de octubre. Bl PSLH 

lleva a cabo los preparativos de la ofensiva militar que en 

octubre de 1977 inaugura la ofensiva final estratégica sandinista 

contra la dictadura militar somocista. 55 

Los tlltimos meses de 1977 config~ran en Nicaragua la coyuntura 

prerrevolucionaria, periodo que es el antecedente histórico 

inmediato de la situación revolucionaria, que se precipita en el 

pais en enero de 1978, dicha coyuntura estA determinada por el 

desencadenamiento y profundización de la crisis política de la 

dictadura militar somocista y por el avance y ampliación de la 

crisis social. 

Bl 10 de enero de 1978 es asesinado por la dictadura el líder de 

la UDL y director del diario '~La Prensa", Pedro Joaquín Chamorro. 

81 asesinato de Pedro Joaquín Chamorro precipita la situación 

revolucionaria en Nicaragua. La muerte de Chamorro opera como 

detonante de ese proceso que madura aceleradamente en el seno de 

la coyuntura prerrevolucionaria, y su estallido provoca la 

generalización de la lucha popular antisomosista, acentuando la 

crisis política y de dominación del régimen. 

Desde el 10 de enero de 1978 haata principios da julio de 1979 

-momento en que estalla la crisis revolucionaria en el pais bajo 

5~ Lozano, Lucrecia. De Sandino .•. Op. Cit. pAg 69-71 
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la forma de insurrección popular armada- se agudizan las 

contradicciones económicas, politicas y sociales que determinan 

la profundización ~ ampliación de la situación revolucionaria, 

y maduran las condiciones objetivas y subjetivas que garantizan 

el salto del proceso a la crisis revolucionaria de junio-julio ... 

El desarrollo de la situación revolucionaria es sumamente 

complejo y en él tieñen lugar numerosas crisis políticas que se 

manifiestan en diferentes acontecimientos •.• cada una de estas 

coyunturas y fenómenos sientan las bases para la explosión de la 

crisis revolucionaria de 1979. La cual tiene como mAxima 

expresión el derrocamiento del régimen somocista el 19 de julio 

de 1979 bajo la forma de una insurrección popular armada dirigida 

por el FSLN. 

En plena efervescencia de la guerra de liberación y unas cuantas 

semanas antes del triunfo sandinista quedó integrada en Nicaragua 

la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, esta tendria a 

su cargo la formación del gabinete del nuevo gobierno 

revolucionario, asi el 19 de julio de 1979 esta misma junta 

revolucionaria de gobierno asume la dirección de los deStinos del 

pais planteándose el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las grandes masas, entre cuyas primeras medidas, ademAs de la 

reac~ivación de la productividad de bienes bAsicos y la atención 

a los problemas de salud más graves de la población, destacaba 

la realización de una cruzada nacional de alfabetización, la 
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situación económica de Nicaragua al término de la guerra popular 

revolucionaria era realmente dramática ... estaba sumergida en un 

profundo colapso. 

Mediante el decreto No. 3 del 20 de julio de 1979 la Junta de 

Gobierno de Reconstrucción Nacional expropió tollos los bienes de 

Somoza y del grupo económico somocista. 

Los tres ejes donde se sustentó el nuevo gobierno fueron: 

1 ) Bconomia mixta; 2) pluralismo politice, y 3) politica 

internacional de no alineamiento. 

Como función primordial el Gobierno de Reconstrucción Nacional 

se define "restaurar la paz, sentar las bases para la 

instauración de un sistema de gobierno democrático con profundas 

raices populares, y emprender la gran tarea de reconstrucción 

nacional en lo politice, social y económico". 

La organización del nuevo estado tuvo su base en tres poderes: 

la Junta de Gobierno asume las facultades del poder ejecutivo y 

"compartirá las facultades del poder legislativo con el consejo 

de Bstado11
• El Consejo de Bstado tiene car4cter de órgano "co

legislativo y estuvo integrado por 33 miembrosr designados por 

las organizaciones politicas, socioeconómicas y sindicales. 
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En la llamada "crisis de mayo" de 1980. En los primeros mese 

posteriores a la victoria, la ·burg:uesia habia 11 tratado" de 

penetrar con calma ~as estructuras del nuevo estado que comienza 

a conformarse, juega a una paridad si.nplista en el espectro de 

la alianza y trata de moderar, modific,ndolos a su favor, los 

resultados concretºos de la revolución". Confiaba en que su peso 

económico, su conocimiento del manejo de los asuntos pdblicos, 

sus medios de pi'opaganda, aua relaciones sociales e 

internacionales ora.vitaran con fuerza natural hacia la 

recuperación de la he9emonia frente a los jóvenes e inexpertos 

revolucionarios, quien~s después de aftos de lucha politico

militar ep las montaftas y la clandestinidad de las ciudades se 

aprestaban a tomar las riendas del poder, 

sin embargo, el desencanto de la burguesia se produjo pronto 

cuando se efectuó la nacionalización de la banca y de los 

seguros, de las minas y el comercio exterior.,. Bntoncea, la 

burguesia abandonó su estrategia de participación pasiva e 

inducción de una involución del proyecto revolucionario desde 

dentro, y pasó al enfrentamiento abierto buscando un reacomodo 

de la correlación de fuerzas con el bloque popular a su favor. 

En medio de esta situación, la renuncia de los miembros de la 

junta (Alfonso Rebelo y Violeta Barrios Vda. de Chamorro) 

negándose las fuerzas políticas alentadas por el imperialismo a 

ocupar sus lugares en el Consejo de Estado saliendo victoriosa 
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la vanguardia revolucionaria y fortalecida de este primer 

conflicto con las fuerzas del statu quo. 

Ante tal derrota que evidencia su debilidad dentro de la 

correlación de fuerzas nacionales, reaccionan de dos maneras: 

a) se acercan al imperialismo buscando en el exterior la fuerza 

que necesitan para derrotar a la revolución, b) sus sectores más 

radicales emprenden 61 camino de la contrarrevolución armada ... 

ambas perspectivas contrarrevolucionarias ae complementan y con 

la inauguración de la presidencia de Ronald Reagan empiezan 

rápidamente a amalgamarse en una sola la estrategia del rol back, 

en la cua~ la oposición interna se conforma en la quinta columna 

del imperialismo y la contrarrevolución armada en su guardia 

pretoriana. De este modo la contradicción principal que a 

inicios del proyecto revolucionario habia venido desarrollAndoee 

entre la vanguardia del proceso y la oposición burguesá pasa a 

segundo plano y se establece desde mediados de 1981 la 

contradicción principal con el imperialismo estadounidense. 

El 23 de enero de 1981, tres dias después de que tomó posesión 

de la presidencia de EE.UU. , Ronald Reagan inició la guerra 

contra el poder sandinista. La contienda abarcó varios campos: 

el económico, el politice, diplomático y militar. Fue una 

ofensiva que gradualmente se fue incrementando y que en una fase 

de su evolución adquirió un carácter predominantemente militar. 
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Las primeras manifestaciones de esta acometida fueron de indole 

económica y diplomática. Entre 81 23 de enero y el 1 de abril 

de ese ano, Washington decidió no entregar los créditos: uno de 

15 millones de dólares, cantidad que faltaba por desembolsar para 

completar la entrega de un préstamo de 75 millones de dólares que 

fue aprobado po"I. el Congreso estadounidense; y otro de 9. 6 

millones de dólares para la compra de 60 mil toneladas de 

cereales. Además el cjobierno de EB. UU. canceló futuros préstamos 

a Nicaragua. Todas estas medidas las justificó arguyendo que los 

sandinistas otorgaban apoyo militar a la guerrilla salvadorefta ••. 

al mismo tiempo, el departamento de Estado norteamericano publicó 

un libro blanco para tratar de probar que Nicaragua servia como 

intermediario de Cuba y la Unión Soviéticas para abastecer de 

armas a los "revolucionarios salvadoretlos". 56 

Si bien durante 1981 hubo cortisimos periodos an que parecía que 

las relaciones entre Managua y Washington mejoraban, al final 

prevaleció la tendencia al empeoramiento, el gobierno de Reagan 

a lo largo del afta empezó a poner en marcha sus planes militares. 

El impar ialismo estadounidense y sus aliados internos continuaron 

desarrollando toda una labor de desestabilización del gobierno 

sandinista entre los cuales se le acusaba de ser un gobierno 

dictatorial y no dispuesto a someterse a elecciones. 

Si Oietrich, Heinz, Nicaragua. La construcción de la 
sociedad sin clases. Ed. UNO, México, 1986. págs 80-83 
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Ante tal situación el FSLN reaccionó con mucha prudencia e 

inteligencia políticas al comenzar a trabajar en la realización 

de elecciones para 1984 preparó todas las condiciones tanto 

políticas, infraestructurales, etc., en la campafta electoral 

participaron 6 partidos políticos y el FSLN resultando victorioso 

el FSLN y siendo elegido Daniel Ortega como presidente de la 

Repllblica. 

De 1984 a 1990 se caracterizó por el incremento de las presiones 

norteamericanas al gobierno nicaragüense, el aumento del bloqueo 

y boicot económico y el incremento de las acciones militares de 

la contrarrevolución provocando grandes estragos en lo material, 

social y en lo económico de las grandes mayorías nicaragüenses. 

En un importante esfuerzo del gobierno sandinista, ejecutó 

diversas medidas en el plano político, económico, militar, 

social, etc. en la b~squeda de solucionar el conflicto. 

En 1989 la contrarrevolución fue derrotada por el Ejército 

Popular sandinista (EPS) y a su vez desarrollándose un proceso 

de diálogo con las fuerzas de la contra para su desmovilización 

e incorporación a la vida de Nicaragua. Además en un importante 

gesto político, el gobierno sandinista, decidió adelantar las 

elecciones presidenciales a celebrarse en noviembre de 1990 hacia 

febrero de ese mismo afio. As! muchos líderes de la contra, 

dirigentes empresariales, políticos opuestos, ingresaron al país 
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a realizar actividad politica electoral, basando su discurso en 

que de continuar el FSLN en el. poder seguiría la guerra, la 

pobreza, la muerte, el hambre, etc., y que un nuevo gobierno en 

realidad traería posibilidades de desarrollo económico en el 

pais. 

En ese contexto la actividad proselitista y la continuidad de las 

agresiones de los EE.UU. se desarrollan las elecciones 

presidenciales y de la Asamblea Legislativa, el 25 de febrero, 

en el cual babia grandes expectativas en el triunfo del FSLN, la 

oposición armó una coalición con cerca de 16 partidos de las más 

variadas tendencias politicas llamada Unión Nacional Opositora 

(UNO) la cual llevó como candidatos a la Sra. Violeta Barrios 

Vda. de Chamorro y a Virgilio Godoy como vicepresidente. 

El 24 de marzo de 1989 se suscribió un acuerdo entre demócratas 

y republicanos, en el que se habló de una 11 democracia" y no de 

guerra, se tiene pensado acabar con el proceso revolucionario y 

el proyecto popular sandinista, cesa la ayuda militar a los 

contras pero continúa la ayuda "humanitaria" para mantenerlos 

como reserva y se decide participar en la lucha politica a través 

del pluripartidismo y otros medios, por la "democratización11 de 

Nicaragua. 

Gran parte de la campafta electoral de la UNO es financiada por 

el gobierno de los EE.UU.; asi en medio de la guerra, de la 
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crisis económica extrema y del chantaje se llevan adelante las 

elecciones con presencia de numerosos observadores 

internacionales, do~de el gobierno &andinista dio muestras de 

desarrollar elecciones auténticamente libres y democráticas. 

Finalmente la UNO triunfó en contra de todo lo que manejaban las 

encuestas que ubicaban al PSLN como ganador. 

El 25 de abril de 1990 Violeta.Barrios Vda. de Chamorro recibe 

la banda presidencial y los sandinistas pasan a ser una oposición 

fuerte y mayoritaria; ya que, en la proporción de votos el PSLN 

consigue una cantidad de votos en relación a lo que cada uno de 

los partidos que conforman la UNO reciben. 

En los posteriores nueve meses de 1990 no se ven signos de 

recuperación económica: la ayuda estadounidense no llega en las 

proporciones que babia sido prometida, serias divergencias entre 

la presidenta Chamorro y el vicepresidente Virgilio Godoy. 

La crisis económica incide profundamente los distintos sectores 

del pueblo nicaragüense, produciéndose una crisis politica y 

social de grandes consecuencias. 

El gobierno de la UNO se ve obligada a negociar algunos espacios 

de poder con el PSLN, entre ellos no dar marcha atrás a las 

reformas de beneficio popular, no despedir a funcionarios 
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sandinistas, mantener el frente el EPS al general Humberto 

ortega, etc .. 

Esto produce fuertes reacciones en lo~ sectores más reaccionarios 

de la ultraderecha de la UNO. 

El gobierno enfrenta dos grandes retos para 1991: 

1. Mejorar los niveles de vida de la población que comienza a 

cuestionar el no cumplimiento de las promesas hechas 

durante la campafta de la UNO, 

2. Dar respuesta concreta a las demandas de los desmovilizados 

de la excontra que amenaza con su resurgimiento si estas no 

son cumplidas. 

HIGRACIOll 

Bn Nicaragua se han dado tres importantes flujos migratorios: 

1. De carácter masivo y politice previo al triunfo 

revolucionario. 

2. Durante el gobierno sandinista debido a la profunda crisis 

económica y el negarse a participar en la defensa de la 

guerra de agresión. 
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3. Con el cambio de gobierno, la profunda crisis económica que 

no presenta solución a corto plazo y el temor a represalias 

·genera que ~n.. saeto!= de nicaragüense opta por salii:' a 

buscar mejores condiciones de vida. 

A.si, del total de "flujo migratorio centroamericano en México se 

estima que un 3\ corresponde a nicaragüenses. 
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CAPITULO II 

LOS RBFUGlADOS CBllTROAHBRICAllOS Bll HBXICO 



LOS RBPUGIADOS CBKTROAMBRICA!IOS BK HBXICO 

Los conflictos sociales suelen acompaftaree de probl.emaa 

económicos, violencia indiscriminada, muerte de combatientes y 

en sintesis, de la alteración de la vida diaria. Una 

consecuencia al Parecer inevitable, es el desplazamiento de 

n11cleos de población, ya sea al interior del mismo pa111 o 

naciones vecinas, la cantidad y el tiempo que duren fuera estos 

"refugiados 11
, "desplazados", 11 inmigrantes ilegales" y 

11 eKpulsados" -nombres con que se les conoce-, depende 

principalmente de la intensidad del conflicto. 1 

Centroamérica, región que se encuentra en el cinturdn de nuestro 

· continente vive desde hace m&s de diez al'loa profundos conflictos 

económicos, políticos y sociales, los cuales lejos de solucionar 

se han agudizado, generando la expulaidn de grandes 

concentraciones de población, con una composición 1ocial variada, 

resaltando los campesinos, obreros, mujeres, estudiantes, 

indígenas, etc., proviniendo principalmente de Guatemala, 11 

Salvador,, Honduras y Kicaraoua. 11 'xodo se presenta corno huida 

precipitada, los refugiados defienden au derecho a la vida. Bn 

su mayoria, provienen de los estratos 8's pobres del campo y la 

ciudad. Bs decir, que pertenecen a loa grupos m6.a desfavorecidos 

y vulnerables de la población. 

Aguayo, Ser9io. Rl éxodo centroamericano. H'xico, 1985. 
ed. SBP Foro 2000, pág 17 
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Bn el afto de 1980 se inicia un éxodo ma1ivo de salvadoreftos a 

nuestro pais. Familias entera• provenientes de sectores 

populares llegaron a México empujadas por un inminente peligro 

contra su vida y su libertad. 

Los primeros contingentes de ca•pesinoa guatemaltecos que 

atravesaron la frontera, fueron depcirtados en poco tiempo a su 

pais. Bn Junio de 1981 entraron cerca de 800 familias, las 

cuales fueron devueltas un mea después por el gobierno mexicano. 

Bsto provocó una oleada de protestas contra el. gobierno mexicano. 

A raiz de esto, el gobierno reconoció, en 1982, a 46 mil 

indígenas guatemaltecos como refugiados, para lo cual, se 

formaron 88 campamentos en la franja fronteriza del Estado de 

Chiapas. 

Con esto• datos iniciales se har' una diferenciación entre lo• 

refugiados en campamentos Y los refugiados en la zona centro a 

fin de esclarecer como se concentran loa refugiados en los 

distintos puntos de nuestro pais, asi como al tipo de población. 

Refugiados en campomento1 

La frontera sur de México, conformada por los lstados de Chiapas, 

Campeche, Tabasco y Quintana Roo, y delimitada por la lin•• 
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Campeche, Tabaeco y Quintana Roo, y delimitada por la linea 

fronteriza de 1, 138 Xms. , extendida a lo largo de 962 Km11. de 

vecindad con Guatemala y 176 Kms. con Belice. 

La migración de guatemaltecos a H•xico se concentró 

principalmente en· la región Chiapaneca del Soconusco. Bea 

migración aolia ser estacional, relacionada con la pizca de café, 

la cual se dio hasta 1981, en donde alguno• indígenas 

guatemaltecos se quedaban a vivir en la región, ain embargo esta 

situación no era generalizada. 

Bl inicio del éxodo masivo de familia• de campesinos 

guatemaltecos asi como de comunidades enteraa de indigenas, se 

dio a raiz de la fuerte represión que sufrió este aector, debido 

a que en la zona montaftosa y rural •e desarrolló el movimiento 

armado, por lo que las fuerzas armadas y grupoa contrainsurgentea 

atacaban a la población civil para intimidarlos, con el fin de 

no permitir su incorporación a dicho movimiento o a qua 

colaboraran, esto con el objetivo fundamental de evitar la 

creación de una base social de la guerrilla. 

Bata política de intimidación y represión provocó, en 1981, que 

estas f amiliae de campesinos e indígenas provenientes del nor

occidente de Guatemala se asentara en la zona sur, lugar escogido 

por este sector, debido a la cercania a au pais de origen, lo que 

les permite conservar sus costumbres, tradiciones, dialecto, 
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cultura, etc., aunque sea de forma parcial ya que se enfrentan 

a otro medio económico, con otras pr.tcticas sociales y pol~ticas, 

donde la destrucción de la unidad comunal es mAs co•pleta. 

Bn algunos campamentos hasta un 70% de loa niftos no hablan la 

lengua materna, evidencia de cómo los jóvenes y nitlos van 

perdiendo parte de su cultura y origien; los jóvenes prefieren el 

trabajo asalariado en las zonas turisticas de Chetumal y Can Cun 

como albalUles o servidores domésticos que el trabajo del 

campamento. 

Rafugiadoa en la zona ctntro 

La zona metropolitana de la ciudad de México (ZHCH) est4 

comprendida por 16 delegaciones políticas del Distrito Federal 

y 17 municipios del Batado de M6xico. 

Un importante porcentaje de la población migrante de origen 

centroamericano se aloja en eata zona. 

Bato obedece a que existe una excesiva concentración financiera 

e industrial; aqui •• localizan todas la• embajadas y, la mayoría 

de organismos no gubernamentales que aaiate a refugiados; a la 

similitud en cuanto al lenguaje y algunos aspectos culturales que 

facilitan la inserción. 
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Es dificil evaluar el námero exacto de centroamericanos en la 

zona metropolitana de la ciudad de México. La campos ic ión 

relativa por nacionalidad de orioen es como sigue: 67t 

aalvadoreftos; 

nicarag:Uenses. 

26• guatemaltecos; 5t honduref1os y 21 

Be importante enfatizar la presencia generalizada de familias 

enteras provenientes de zonas urbanas. Batos refug:iados se 

enfrentan a un ambiente desconocido y amenazante en una ciudad 

donde 1011 niveles de violencia y contaminación son alarmantes. 

La necesidad es la que los empuja a esta zona. 

Bl primer reto que enfrentan en la ciudad, es el de cómo 

satisfacer sus requerimientos bAsicoa de él y •u familia, ya que 

no cuentan con el suficiente apoyo. Las redes sociales que han 

establecido, son en alolln sentido, importantes pero no 

suficientes para buscar su inserción en al •ercado de trabajo. 

Bs frecuente observar que los refugiados ae insertan en 

actividades diferentes a las que deaempeftaban en sus respectivos 

paises de origen, debido a la abundancia de mano de obra local 

desempleada y a la crisis que padece el pai•. 

Bn la ciudad, los centroamericano• se emplean principalraente como 

vendedores ambulantes, dependientes de comercios, cargadores de 

la central de abasto, albafiilos, vigilantes nocturnos, etc. No 
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tienen garantizado el trabajo y las condiciones de seguridad, son 

en extremo rieagoeas; adem4s sus.derechos son violados. Donde 

es mayor eata vioiacidn es en el mercado informal de trabajo 

(talleres clandestinos de maquila). 

Ante la dificultad' de encontrar trabajo, las mujeres suelen ser 

el sostén familiar; ellas se pueden emplear como domésticas o 

producir algunos alimentos o articulo& artesanales para el 

mercado. 

Para lograr sobrevivir, es comdn que el mayor n\lmero de miembros 

del nllcleo familiar tenga que buscar trabajo; los hijos, sin 

importar la edad, han sido absorbidos por el mercado de trabajo 

en calidad de vendedores ambulantes, limpiadores da calzado, 

mandaderos o ayudantes de albaftil. 

La ciudad de México ha sido una ciudad atractiva que facilita la 

migración debido a las siguientes razones: 

l. La cercania y la existencia de fronteras relativamente 

abiertas; 

2. Similitud en cuanto a lenguaje y algunos aspectos 

culturales que facilitan la inserción. 
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l. Porqu• posibilita en un tiempo d•terminado conocer la forma 

de salir a un tercer pais como Canadá B.U., Australia, 

•te .. 

Estos centroamericanos migran a la ciudad m4s 9rande del mundo, 

la diferencia entra su lugar de orig•n y la ciudad de H6xico •• 

radical, al carecer da documentos mivratorio• esta población 

busca pasar inadvertida y confundirse con la población local o 

con loa mexicanos del sureste del paia que llegan a la ciudad 

buscando trabajo. Por ello, las aituacione1 nueva• que enfrentan 

en la ciudad como cualquiera ... por ej•11¡>lo diferencias en el 

vocabulario y giros lingUisticos deaconocidos, poca habilidad en 

el manejo de la moneda, carencia de inforaación y diver•idad de 

costumbres se convierten en una carga MUY pesada que genera 

injusticia y desconfianza. 

Otro de los problemas a los que •• enfrentan •• •l de conseguir 

casa, trabajo, atención m•dica y eacuela para loa bijoa que aon 

tareas a veces imposibles. Bato aunado a la dificil situación 

de auperar la experiencia da p6rdida de algdn miembro de la 

familia o amigo, al abandono a la faailia, aai9oa, la tierra. 

tos centroamericanos para •obrevivir deben vivir en silencio 

ºdisimulando su ori9en". ¡ 

O'doghetty, Laura. ~ntroamericanos 10 la ciudad. 
ll§Juu:.r.o.J,gl\<;1._QLJJ..n el silencio. Nimeo, p4o 3•-lS 
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En las discusiones sobre la población de centroamericanos fuera 

de sus paises, uno de los ra4s notables enigaas es su mlmero. Las 

estimaciones que se manejan aon, generalmente muy divergentes y 

se debe a que un gran porcentaje de ellos se encuentran sin 

documentos en los paises huáspedes. Como estAn escondidos no ae 

les puede contar. . . 3 

Bl agudizamiento de la guerra civil en Micaragua, que llevaría 

al derrocamiento de Anastasia So11<>za, marca el principio de loa 

flujos masivos de población. Bn ello fue determinante la 

intensificación, en 1978, de la represión indiacriainada 

practicada por la guardia nacional so•ocista ... 

La consecuencia fue la dispersión de más de 200, 000 

nicaragüenses. t 

De estos, una cantidad no .. nos iaportante ingresó a M6xico, con 

el triunfo del PSLll la gran •aroria de estos regresó a Nicaragua. 

Coincidentemente con la caida de Sot1<>za, •• inicia la enorme 

di~spora salvadorefta. 1980 es el afto en que au presencia llama 

la atención de gobierno• y de la opinión ptlblica nacional e 

internacional. 

Aguayo, Sergio ~ 

Ibid. pág 22 
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Una tercera ola de centroamericanos ea la de los campesinos 

guatemaltecos que empezaron a huir de su pais a principios de 

1981. Un aspecto importante de la presencia guatemalteca es que 

no ha habido diferencias en sus flujos, misma que está 

determinada por los acontecimientos al interior de Guatemala. 

Una oleada de centroamericanos que se ha empezado a manifeetar 

en 1983, es la de hondureftos que escapan a la creciente 

polarización y violencia de ese pais. En el verano del mismo 

afta, también empezaron a salir de su pais jóvenes nicaragüenses 

que, aunque no est4n opuestos al régimen, aon renuentes a prestar 

el servicio militar obligatorio a partir del 1 de octubre por las 

agresiones en sus fronteras. ~ 

La falta de documentos migratorios y del estatuto de refugiados 

en México, genera inseguridad en la población e impide la 

inserción. No sólo implica correr el riesgo de ser deportado ..• 

sino la imposibilidad de hacer valer las garantias individuales 

que establece la constitución a toda per1ona que ae encuentra en 

territorio nacional. Por ejemplo, la constitución establece qu• 

toda persona nacida en el país tiene derecho a la nacionalidaC 

mexicana. Sin embargo, para el re9istro de recién nacidos 101 

requisitos administrativos necesarios constituyen un obstAcul1 

para los centroamericanos. 

l Ibid. p6g 27 



to mismo ocurre para acceder a la educación, la salud pdblica y 

encontrar empleo remunerado que le permita sobrevivir. 

MARCO JURIDICO 

México en anos anteriores se enfrentó a migraciones individuales 

o aún numerosas, como fueron loa casos migratorios de espaftoles 

(1930-40), a loa guatemaltecos que huian de los efectos de la 

intervención estadounidense en 1954, contra el rágimen legal•ente 

establecido de Jacobo Arbenz que fue derrocado, a los emigrante• 

de Chile, Argentina, Uruguay (1973-76), loa emigrante• de 

entonces eran por lo general miembros de las 4lit•• intelectuales 

y políticas. 

Desde 1979 se presenta una nueva modalidad entre loa migrantea 

respecto a las anteriores a esta fecha. A aquellas se lea 

consideró como asilados políticos, se les integró r4pidamente a 

la vida social mexicana; sin embargo, las que actualmente llegan 

de Centroamárica pertenecen a la población civil de comunidades, 

pueblos aledaftos a la frontera con México, son emigrantes 

campesinos, mano de obra no calificada, que por los escasos 

recursos con que cuentan por las condiciones en que se vieron 

obligados a abandonar su pais, no disponen de lo mínimo para 

subsistir, por lo que necesitan de los canales institucionales 

para permanecer en México. 
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Es importante y necesario precisar que la legislación mexicana 

'1nicamente habla de asilo politico no as! de refugiados, para una 

mejor comprensión de los anteriores conceptos se diferenciar4. 

Asilado político es el extranjero que se interna al país para 

proteger su vida o libertad de persecuciones políticas en su pais 

de origen, esto se puede entender como la generalidad de donde 

se deriva el asilo político territorial y el diplomático. 

Bl asilo político es la protección que se le da al extranjero en 

territorio nacional cuando llega a él mientras que el asil.o 

poli tico diplomático es la protección del gobierno mexicano a un 

extranjero cuando existe el peligro de que este pueda perder su 

vida o libertad por persecuciones políticas en el pais de origen; 

este asilo puede pedirse en la embajada diplomática. 

81 refugio y los instrumentos iur!dicoe int1rnacionales. 

México es, por otra parte, el ánico país que reáne a todos los 

distintos tipos de población refugiada asentados en campamentos 

dispersos, reconocidos y no reconocidos, tanto en el campo como 

en la ciudad, y por lo tanto ilegales: un pequeflo CJrupo en 

términos relativos, de reconocidos por el Alto Comisionado de laa 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dispersos en algunas 

ciudades ~mportantes del pais; un todavia mAs reducido grupo al 
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que se le ha concedido al aeilo, y por dltimo, un considerable 

n~mero en tr4neito hacia los BB.UU, o asentados en la frontera 

norte con ese pais. 

Para México •.. la irrupción de este fenómeno fue algo imprevisto, 

no imaginado. Por este motivo no habia nada a nivel juridico ni 

a nivel politico que sirviera como antecedente para orientar una 

politica adecuada. 

sin embargo en el seno de la comunidad internacional han emanado 

diversos instrumentos juridicos qua han jugado un papel 

importante, ya que sirven como un referente central para loa 

diversos gobiernos que en su seno albergan población refugiada, 

puedan dar un tratamiento juridico adecuado. 

México es pais signatario de los diatintoa in•trwnento• eobre 

asilo, tanto ae1 sistema de Kaciones Unidas como de la 

Organización de Estados A.mericanos (OBA), Mo asi, 

lamentablemente, de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 

sobre el status parn refugiados T y aunque •• adhirió a la 

Declaración de cartaoena, el hecho no tiene implicaciones 

pr4cticas. 

Castilla, Marco Antonio, An6li1i1 de la tvolyción del 
~uridico para la protección del refugiado. Himao 

7 González, Rafael, ~qiados centroamericanos no 
reconocidos en México. (sa1vadoreftoa y guatemaltecos), 
tesis. México, 1990. págs 71-72 
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La Convención relativa al estatuto de los refugiados fue aprobada 

el 28 de julio de 1951, esta Convención define al refugiado como 

una persona que cumple los requisitos siguientes: 

Primero, que se encuentra fuera de su país de origen; segundo, 

que tenga fundado temor de perseguido por razones de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en 

particular o sus opiniones políticas; tercero, que no pueda o 

debido a ese temor, esté poco dispuesto a valerse de la 

protección de eae pais. 

La definición contenida en eata Convención, basa el concepto de 

persecución individual por lo que fue limitado porque se aplicaba 

sólo a personas que aa habian convertido en refugiadas como 

resaltado de sucesos ocurridos antes de 1951. Además, los 

Retados podian optar por aplicar la Convención a pElrsonas que 

llegaran del interior de Buropa, limitando m4s su campo de 

aplicación. 

La asamblea general de las Naciones Unidas ratificaba el 

Protocolo en octubre de 1967. A raiz de este protocolo sobre el 

Bstatuto de los Refugiados la aplicabilidad de la Convención de 

1951 se extendió a todos los refugiados, en cualquier lugar del 

mundo y en cualquier momento. 
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Is preciso insistir, en relación al Derecho Internacional que 

este no puede estar sobre· la aobeiania de los Batadoa y· del orden 

jur idico existente en cada paia. Firmar lo• instrumentos 

internacionales obliga a.l pais que lo suacrib•; pero la demanda 

de su incumplimiento ea puramente moral, no 9xiaten sanciones 

prescritas por Bu incumplimiento. La intención de loe 

instrumentos internacionales, es que en cada uno de los paises 

que aa adhieran a ellos se hagan adecuaciones al marco jurídico 

doméstico. 

México si se adhirió a la Declaración de Cartagena 4• noviembre 

de 1984 en donde se dan recomendaciones para tener un concepto 

más amplio del refugio y que formula, basta hoy, l~ definición 

más avanzada la cual seftala que " .•• en vista de la experiencia 

recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el 

área centroamericana, ae hace necesario encarar la extensión del 

concepto refugiado, ( .•• ) . De este modo, la definición o 

concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 

región ea aquella que además de contener loa elementos de la 

Convención de 1951 y el protocolo de 1967, considere tambi6n como 

refugiados a las personas que han huido de sua paises porque su 

vida, seguridad o libertad han aido amenazados por la violación 

generalizada, la a~resión extranjera, loa conflicto• internos, 

la violación masiva de los Derechos Rumanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden p\lblico". 
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······. 

El gobierno mexicano no ha· .. expresado oficialmente sus razones 

para no adherirse a la Convención y al protocolo. Lo que es 

cierto es que ae pueden deducir alguna• explicaciones probables 

al hecho de que no se haya firmado. Una es de car4cter juridico, 

otras de carActer político. Sin embargo era impoitante definir 

quien merecía recibir asilo y protección, las respuestas eran 

diferentes porque los supuestos divergian. 

Con tot!o esto, aeg\ln informaciones, en noviembre de 1981, se 

anunció un programa de regularización migratoria en el sur, lo 

cierto es que las dos posiciones divergentes entre COMAR y 

Servicios Migratorios coexistieron durante todo 1982. Bn 

términos generales ae llegó a un empate de fuerzas, las 

autoridades migratorias se comprometieron a suspender las 

deportaciones masivas de loa guatemaltecos que seguían llegando. 

Bn toda esta situación de debate, jugó un papel importante la 

opinión p\lblica nacional e internacional. 

La aceptación ·de que loa refugiados guatemaltecos puedan 

permanecer en el territorio nacional, protegiendo •u vida dol 

genocidio que el ejército guatemalteco estaba llevando a cabo. 

Bate hecho llamó fuertemente la atención de la opinión pablica 

nacional e internacional y el gobierno me•icano tuvo que aceptar 

la presencia de los guatemaltecos: sin embargo este 

reconocimiento de los guatemaltecos tuvo como consecuencia el 
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que, para el gobierno, autom4ticamente dejara de existir otro 

tipo de refugiados: como aquel loa salvadoretloa que se ea taba 

atendiendo por part~ de COMAR y la gran mayoría no reconocida. 

Se deja al resto de loa centroamericanos al margen de todo apoyo 

por parte de laB autoridades mexicanas... el resto de loa 

centroamericanos que 11egaron huyendo a nuestro paia pasaron a 

ser considerados como migrantes económicos, ilegales, a loa que. 

babia que aplicar con todo rigor la ley, para que regresaran a 

su pais de origen. 

Una de laa consecuencias en este sentido, ea que, a partir de ese 

momento el gobierno mexicano ha pretendido hacer aparecer a la 

excepción de reconocimiento y atención de lo• refugiados 

guate.maltecos como la regla· en materia de politica hacia 

refugiados. Bl gobierno mexicano en foros internacionalea, en 

su discurso hacia la aociedad afirma que est6 aiendo vigente en 

la tradición de asilo, y la muestra es que eat4 protegiendo y 

asistiendo a 46,000 refugiados guatemaltecos. Pero otro de los 

problemas es que en ese momento se empieza a mencionar que la 

presencia de centroamericanos en México es problema de •eguridad 

y que en este sentido el gobierno tiene que tomar medidas para 

impedir la llegada de más centroamericanos a nueatro pa!e. Sin 

embargo en 1984 el gobierno mexicano se adhiere a la "Declaración 

de Cartagena 11
, la cual constituyó una síntesis de los principios 

que han sustentado la tradición latinoamericana de asilo y loa 
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avances de las Jfaciones Unidas y que dice: "la definición o 

concepto de refugiado recomendable para •u utilización en la 

región, podria ser aquella que ademas de contener loa elementos 

de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere 

también como refugiados a las personas que han huido de sus 

paises porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas 

por la violencia generalizada, la agresión, ocupación o 

dominación extranjeras; loa conflictos internos, la violación 

masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que haya 

perturbado gravemente el orden pdblico". Ko obstante esta 

Declaración no tiene car4cter de mandato sino tiene como 11nica 

finalidad, el dar una especie de recomendación, ello hace que aue 

alcances sean limitados. 

Durante todos estos allos (hasta 1990), los refugiados han 

carecido de un •tatua legal que les pueda permitir desarrollar 

sus actividades abiertamente, eato ha dado lugar a una aeri• de 

abusos, hostigamientos, chantajes, extorsiones y a masivas 

deportaciones, precisamente cuando el flujo migratorio de 

centroamericanos se ha incrementado. 

M6xico no reconoce jurídicamente a ning~n refugiado, •in embargo 

acepta la existencia de aquellos que han aido reconocido• bajo 

el mandato del Alto Comisionado de las Raciones Unidas (ACKUR) 

si9ndo este el 11nico organismo que puede obtener eu legal 

estancia .. 
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Los acuerdos realizados por el AC!fUR con las autoridades 

miQratoriaa en materia de le9alizaci6n no constan por escrito 

careciendo por lo tanto d~ toda formalidad. La dnica manera de 

que un refugiado pueda obtener au le;al estancia se requiera 

primeramente de que sea reconocido nor el ACNUR y a1i poder optar 

por ciertas calidades migratorias que no tengan nada que ver con 

su situación de refu9iadoa. 8 Como FH3 Y FM9 (Ver anexo !fo.1) 

Se debe aclarar que la cantidad de refuoiad.o• centroamericano• 

reconocidos por ACKUR ea muy baja en relación a la población 

total existente en el pais. 

Además, si es posible obtener una calidad mic;iratoria reconocido 

o no por el AC!fUR, •• invirtiendo fuerte• •WHB 4• dinero que •• 

encuentran fuera del alcance de la población refuQiada 

Centroamericana, optando por íaltimo quedar•• ileoale1. 

Una pr4ctica cotidiana por parte de las autoridades ai9ratorias 

existente hasta la fecha, ea la deportación, violando las m'e 

elementales normas del derecho internacional, en donde nadie 

puede ser expulsado o devuelto a otro pai.s sea o no de ori9en 

donde su derecho a la vida o a la libertad personal est6 en 

riesgo de violación. 

Castilla, Marco Antonio, An!liaia de la eyolución dJll_ 
marco juridico para la protección del refugiado, Mimeo 
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Producto de diverBas presiones tanto de organismos 

int.ernacionales como nacionales no gubernamentales y otros 

sectores de la sociedad mexicana obligaron a las autoridades 

mexicanas a que diera solución jurídica al problema de los 

refugiad0s en México. 

Bs así como en la Conferencia Internacional de Refugiados 

Centroamericanos (CIRBFCA II) celebrada en Kueva York en mayo de 

1990, el gobierno mexicano adquiere el compromiso ante la 

comunidad internacional ahí presente de legislar en materia de 

refugiados. 

Bl 29 de mayo de 1990, el presidente de la Repdblica envió a la 

Cámara de Senadores una iniciativa que reformaba y adicionaba la 

Ley General de Población, en donde se incorporaba por primera vez 

la fiqura jurid;ca de refugiado como una nueva calidad 

migratoria. Bl 28 de junio, la C4mara de Senadores aprobó esta 

iniciativa haciéndole varias modificaciones sustanciales. 

Bl 3 de julio, la C4mara de Diputados aprobó casi por unanimidad 

la iniciativa modificada por al Senado, la cual ya revisada y 

aprobada por ambas c&maraa, finalmente se publicó en el diario 

oficial de la Federación, el 17 de julio d• 1990. 

La tradición de asilo mexicano y las normas jurídicas existentes 

en la materia están por encima de las diapo•icionea emanadas da· 



la Convención y el Protocolo y por lo tanto, 81 g:obierno mexicano 

considera que no es nece'sario adquirir compromisos 

internacionales en .algio que ya viene haciendo. t Bato se hace 

en alusión al otorgamiento de reconocimiento y asistencia a los 

refugiados guatemaltecos asentados en los campamentos del •ureate 

del pais, quedando fuera de este marco una gran cantidad de 

centroamericanos asentados en la zona metropolitana y en el 

interior del pais. 

Se afirma también que la Convención_ y el Protocolo •on 

anacrónicos y fuera de contexto y po~ lo tanto ajenos a las 

características que el fenómeno de los refugiado• e•tA teniendo 

en México. 10 

México a través de su historia ha desarrollado una politica 

internac.ional de oran proteccionismo, esto eatA expresado en el 

articulo 133 de la Constitución Política Mexicana en el cual todo 

tratado o convenio internacional debe estar de acuerdo con la 

norma jurídica fundamental. (Con•titución Política) quedando clara 

la superioridad del marco jurídico interno sobre las normaa de 

carActer internacional. 11 

1 Gondloz, Rafael QE.,_(;il_. ptlg 72 

10 Ibid. pág 75 

1I Ibid 
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A pesar de ello, es conocido que nuestra constitución politica 

en •U Titulo Primero, Capitulo 1 referido a las garantias 

individuales, lo• e~tranjaros deben gozar de ellos, pero en la 

realidad esto no se ·aplica, incurriendo en una falta, violando 

la norma jurídica funda .. ntal del paie. 

A pesar de las reformas a la L•Y General de Población (LGP) en 

donde ee incorpora la "figura jurídica de refugiado (V•r Anexo 2), 

a m&a de un afto esta no est4 regla11entada tal como es •l 

procedimiento de cualquier ley que se decreta para au inmediata 

aplicación. Lamentablemente aunque el concept~ d• refugiado 

definido en el articulo 42, fracción VI de la LGP adopta la 

definición de refugiado de Cartagena, dichas reformas adolecen 

de fallas y vacioe afectando a la población refugiada. 

A pesar de no estar reglamentada esta reforma de ley ••t4 •i•ndo 

aplicada con rigurosidad, increment4ndo•• laa deportaciones, 

contrariamente a lo establecido en dicha reforma y a laa norma• 

internacionales referidas al Derecho de Asilo. 

ORGANISMOS DB ATBNCION Y PROTICCION A LOS RBPUGIADOS 

Bl fenónemo de refugiados centroamericanos a M•xico, asi como a 

otros paises planteó un desafio y fue el de ofrecerles apoyo, 

protección y orientación dando origen a la creación de diversos 
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organismos tanto gubernamentales, as! como da la sociedad civil, 

conociéndose como Organismos Ho Gubernamentales • iniciativa• 

organizadas de los propios afectados. 

Se tratará de exponer brevemente la acción que ejecuta cada una 

de las partes antes mencionada. 

ORGANISMOS GUBBRNAMBKTALBS 

Al llegar al primer flujo masivo de salvadoreftoa a nuestro paia, 

el gobierno mexicano se vio obligado a dar una respuesta 

institucional al problema. 

As!, el 22.de julio de.1980, por Decreto Presidencial, se formó 

la Comisión Mexicana da Ayuda a Refugiado• (COHAR). Esta asumió 

el siguiente mandato: 

"I Bstudiar las necesidades de los refu~iado• extranjeros en el 

territorio nacional; II Proponer la• relaciones e intercambio• 

con organismos internacionales creados para ayudar a los 

refugiados; III Aprobar los proyectos de ayuda a loa refugiados 

en el país, y IV Buscar soluciones permanentes a los problemas 

de los refugiados." 12 

12 Diario Oficial, lera. Sección, M6xico D.r. 22 julio de 
1980. 



Está integrada esta comisión Intersecretarial por la secretar~a 

de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión 

social. 

En la creación de COMAR, sorprende la incorporación de 1011 

términos de "refugio" y ºrefugiado" en el vocabulario oficial, 

cuando estos eran inexistentes en los instrumentos jurídicos 

nacionales . 

Bata contradicción expresa de nuevo, la franja de ambigüedad en 

la que se ha movido el gobierno. 

Hasta mediados de 1982, su labor se concentró en la atención de 

loa refugiados c8ntroamericanos en la ciudad de México, 

particularmente ealvadoreftos. 

A partir de la llegada de flujos masivos de guatemaltecos en el 

sureste de nuestro país, toda la atención de COHAR se concentró 

en oata zona. 

ta aceptación da que los refugiados guatemaltecos pudieran 

permanecer en el territorio nacional tuvo como consecuencia que 

para el gobierno, autom&ticamente dejara de existir otro tipo de 

refugiados como loa salvadoreftos que anteriormente habían sido 

asistidos por COMAR, y aün más los hondureftoa, nicaragüenses y 

otros. 



Bs importante mencionar que asta politica contim1a hasta nuestros 

dias y qua a pesar de estar coordinado con al Alto Comisionado 

de las Naciones UJ;t.idas para los Refugiado• (ACMUR) en loa 

programas de loe campamentos del sureste; esta atención ha sido 

muy cuestionada ya que a más de 10 aftoa de refugio muchos de 

estos campamentos de refugiados guatemaltecos no han podido 

resolver los problemas mínimos de subsistencia como: salud, 

educación, alimentación, etc •• 

ACNUR 

El ACNUR inició aus actividades el 1 de enero de 1951, aegán su 

estatuto, sobre una base humanitaria, •ocia1 y totalmente 

apolitica. Tiene dos funcidnes principales: proteger a loa 

refugiados, salvaguardando su vida, au seguridad y au libertad; 

y, el buscar soluciones duraderas a aua problema•. 

Existen tres soluciones duraderas, esto significa que son 

alternativas a largo plazo que ofrece ACKUR a lo• refugiados, y 

son: 

1. Repatriación voluntaria 

2. La integración local, y 

3. La reubicación en un tercer paia. 
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Se basa en los instrumentos juridicos internacionales (convención 

y protocolo) . Una de sus preocup.aciones ea alentar a todos los 

Batados del mundo 41 que _se conviertan en firmantes de estos 

instrumentos· legales. Bn acuerdo con el gobierno mexicano. en 

1982 se instala la oficina de ACNUR ante el creciente flujo 

migratorio, a pesar de que el gobierno mexicano no ea signatario 

de los instrumentos juridicos antes mencionados. 

En México se encuentra el mayor n\lmero de refugiados 

centroamericanos despu6s de los B.U.. Sin embargo, la proporción 

de reconocidos es limitada en relación a la población total, con 

excepción de los refugiados guatemaltecos que se encuentran en 

los campamentos del·aureste del pais. Bn loa dltimoa dos aftoa, 

producto de la reducción de su presupuesto, ••te limita el apoyo 

en diferentes rubro• a la población que eat4 bajo au •andato. 

Bn ese sentido se concluye que es importante la labor del ACNUR 

en materia de protección, pero con serias limitaciones para 

extender su labor de reconocimiento. 

En los \lltimos meses ACNUR ha desarrollado una importante labor, 

difundiendo información sobre loa diversos instrumentos jurídicos 

internacionales de protección. 

Bl papel del ACNUR es limitado ya que no puede inmiacuirse en loe 

asuntos internos de cada país y sus decisiones tienen carácter 

de recomendación. 
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La autoridad del ACNUR es sólo moral por lo que las autoridades 

de cada país tienen la áltima palabra. Sin embargo, no sólo ae 

trata de un problema legal, sino también de voluntad política. 

Bn los ó.ltimos tiempos ACNUR ha mantenido una relación muy activa 

con los diversos Organismos no Gubernamentales (ONG'a) y con 

distintos sectores interesados en la problem4tica e incluyendo 

a los propios refugiados organizados. 

ORGANISMOS RO GUBERNAHENTALBS 

Bn 1980, la situación política imperante en la región 

centroamericana presentaba signos de agravamiento y 

profundización .generando fuertes corrientes migratorias que 

forzadamente tenían que desplazarse fue~a de su pais ante el 

temor de perder. nu vida. In México esta población encontró la 

posibilidad de refugio. 

Tal era la gravedad de la situación qua del seno de la sociedad 

mexicana, en sus distintos sectores religiosos, profesional, etc. 

surgieron iniciativas de grupos para atender y proteger a loa 

.centroamericanos (en su mayoria ilegal••) "que organizaron 

importantes programas de emergencia ta lea como : despensa•, 

pequefias ayudas económicas, ropa. y paquenos proyectos 

productivos. En 1980, se crea en la ciudad de M•xico el Programa 



de Ayuda a Refugiados Centroamericanos (PARCA) dicho programa se 

estableció primero en la casa de los Amigos y aD 1983 en 

Servicio, Desarroli~ y Paz, A.C. (SBDBPAC) siendo apoyado por 

diversos organismos internacionales". U 

A pesar del esfuer_&o que brindan las OftG' • junto al ACNUR y otras 

instituciones nacionales e internacionales a la población 

refugiada, este apoyo sigue siendo insuficiente, la realidad es 

otra. Centroam•rica contimla sumida en una profunda crisis 

politica, económica y social sin vi1lumbrarse a corto plazo una 

solución total a dicho conflicto. Asi, eate alargamiento del 

conflicto centroamericano incide en la OKG's para que estas 

profesionalicen au trabajo dotAndolas de una importante 

experiencia y a su vez el surgimiento de nuevas OftG' s. 

Bn la actualidad el apoyo que brindan la• OIG's locales, que son 

apoyadas a su vez por diversos organi•mos internacionales, •• 

mueven desde el asistencialismo hasta las que promueven y 

estimulan el desarrollo, la capacitación y la autogestión 

permitiendo que los refugiados sean aujetoa activos en la 

transformación de su realidad visto ya a partir de su in•erción 

local, reubicación a un tercer paia y el retorno a aua lugares 

de origen. 

U A.guayo, Serqio, Del anonimato al protagonismo: Los 
Organismos No Gubernamentales y el t\xodo centroamericano. 
mimeo. 
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Hasta el momento existen una diversidad de ONG' 11 ejecutando 

diferentes programas y muchos de ellos en estrecha colaboración 

y coordinación. 

Segón diversas fuentes de organismos humanitarios y de 

refugiados, en la zona metropolitana se concentra m4s del 501 de 

la población total refugiada (m4s de 450 mil centroamericanos), 

por ello la actividad de las ONG'a en este punto geogr~fico tiene 

gran auge y demanda. 

Las OMG' s locales en un ea fuerzo por promover y difundir la 

realidad de los refugiados centroamericanos y el de llamar la 

atención para la b1lsqueda de soluciones a dicha problem4tica 

realizaron un importante esfuerzo en julio de 1989 constituyendo 

la Coordinadora lfacional da Organismos no Gubernamentales de 

Ayuda a Refugiados (CONONGAR) qua ast4 constituida por cerca da 

15 distintos ONG'a en au gran mayoria in•taladas en el D.F .. 

Participando en distintos foros nacionales e internacionales, la 

CONORGAR, ha ganado prestigio y representatividad. 

La CONOMGAR mantiene estrecha comunicación con otros ONG 1 a que 

est4n vinculados al quehacer de.los refugiados. 

Bntre los ONG' s que realiaan un trabajo m4a activo en la 

población refugiada se encuentran: Comit• Holand6s 11Vluchteling", 

el cual apoya con pequeftos proyectos productivo• familiar•• y 
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colectivos para la subsistencia as! como en la capacitación 

contable y administrativa para el reforzamiento de dichos 

proyectos; en donde la población beneficiada no •ólo 

centroamericana sino sudamericana reconocida o no por ACNUR. 

SBRTBC, es la institución que estA a cargo del programa del 

ACNUR, al apoyo que brinda a la población refugiada ea de 

asesoría juridica, bacas de estudio, forma1 e informal, apoyos 

emergentes, da aalud, apoyos de renta, enseres, alimentación, 

etc. 

CHARCA, Centro de Apoyo a Refugiados Centroamericanos {CEARCA

SBDBPAC) se sustenta en proporcionar despensas, ayuda económica 

da emergencia, salud y capacitación en costura. 

casa de 1os Amigos, da ayuda económica de emergencia a los 

refugiados recién llegados, asi como ayuda en medicina, ropa, 

ate. 

Comité del D.F., es una institución que apoya preferentemente 

población guatemalteca en la compra y venta de artesanía, 

educación, mujeres y niftoa. 

Servicio Jesuita da Refugiadbs, asesoría legal. 
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CBTPR (Comiei6n Bpiecopal Traneitoria pro Refugiado&) apoya con 

préstamos económicos para la instalación de microinduatrias, da 

orientación y apofo en trámites para la reubicación a Canad4, 

Australia y B.U. Adem4s cuenta con un albergue para esta gente, 

CBCOPE (Centro de Coordinación de Proyectos Bcuménicoa) De 

pequeftas ayudas económicas a personas, grupos y organizaciones 

de refugiados. 

CEASAS (Centro de Estudios en Asesoria y Asistencia en Salud). 

Apoya en el servicio m~dico y odontológico. 

Bn México existen algunas instituciones de car4cter internacional 

que proporcionan apoyo a programas de refugiados ya ••• 

promovidos por OMG' s locales o por lo• propios refugiados 

organizados entre ellos se encuentra Radda Barnen, Oxfam 

Inglaterra, Oxfam México, etc .• 

INICIATIVAS ORGANIZADAS POR LOS RBFUGIADOS 

A partir de 1983 comienza a percibirse esfuerzos oroanizados de 

sectores de la población refugiada para enfrentar y buscar 

respuesta o alternativas para encontrar aolucione• a su 

problemática de manera conjunta y no individual, papel 

preponde1·ante para el desarrollo de estas fue el apoyo de la 
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cooperación internacional y ONG 1 a locales. Beta proceso comenzó 

a mostrar que loe refugiados podt°an ser protagonistas activos y 

no solamente receptores. 

El desarrollo de diversas iniciativas no ha sido f&cil, ae han 

enfrentado a distintos problemas que van desde la falta de 

recursos financieros, el que es básico, hasta su situación legal. 

61 ganar espacios, reconocimientos y credibilidad ha sido posible 

a partir del desarrollo de acciones concretas en las cuales la 

población refugiada es beneficiada. En los tlltimoa tiempos estos 

esfuerzos.han ido alcanzando un mayor protagonismo participando 

activamente en foros nacionales e internacionales como: Segundo 

Encuentro de Organismos no Gubernamentales de Ayuda a Refugiados 

en 1988; Conferencia Internacional para Refugiado• 

Centroamericanos (CIRBPCA II, Nueva York 1990); 1a. Reunión 

Cuatripartita sobre Refugiados no Reconocidos, mayo de 1991; 

Seminario sobre el rol de 1ae ONG's que trabajan con Refugiados, 

junio de 1991. 

Entre los principales grupos y organismos de refugiados 

centroamericanos que se encuentran en la zona metropolitana 

están: 

Coordinadora de Refugiados Salvadoreftos (CORES} que surgió en 

1983, promueve cursos de capacitación técnica, orientación, 
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actividades culturales y recreativas e información sobre la 

situación de 11 Salvador. 

Movimiento Amplio para Refugiados de Bl Salvador (HAPRBS) 

sur11ido en 1987 · y con programas de capacitación t6cnica, 

pl.iticaa, campaftaa de salud preventiva, atención m6dico

odontológica, publicación de un boletin informativo, un servicio 

de noticias, y otros. Todo esto dirigido a población 

centroamericana. 

centro Educativo Muestra· América (CBKA), surgió en 1988, 

proporciona apoyo en guarderia .. y kinder para niftoa 

centroamericanos e hijos de refugiados nacidos en M6xico. 

Escuela "Bstimulación Precoz", servicio de guarderia y kinder. 

EscLtela "De todos loa Miftos 11
, surge en 1983, dan clases de kinder 

y primaria. 

Cooperativa de Artesanos Guatemaltecos (COOPIRAGUA), elaboración 

y venta de artesania con la cual subsisten alguna• familias 

guatemaltecas. 

Alounos de estos grupos y organizacion•• en el af4n de dar una 

mejor propuesta a la problem4tica desarrollaron un esfuerzo de 

coordinación que culminó con la formación del Comité de 

·~69 



Organismos de Refugiados centroamericanos (CODEORCA) el pasado 

10 de mayo de 1991. 

Un representante del Movimiento Amplio para Refugiados de Bl 

Salvador (MAPRBS), organismo que forma parte de CODBORCA aeftal6 

que: 11 Bs importan.te que las OMG' s locales e internacionales 

respalden activamente el proceso urganizativo y autogestivo de 

los propios afectados para que permita que la propia población 

refugiada asuma un mayor protagonismo en la solución de los 

problemas originados por el refugio •in repre••ntar una carga 

tanto para la sociedad civil mexicana como para las ONG'a." 

Otros sectores no menos important4B que han contribuido al apoyo 

de loa refugiados han sido: la población mexicana, distinto• 

sectores de la sociedad mexicanas, organizaciones populares, 

organizaciones politicaa, democr4ticas, hwnanitaria•, relic;riosas, 

etc .. 

otro sector que ha ofrecido alternativas en el campo de la 

reubicación han sido la embajada de Canad4, Australia y 

dltimamente Nueva Zelandia. 
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RBSUMBR SOBRB INSTITUCIORBS Y ORGAMIZACIONBS DB RBFUGIJ\DOS 

COllAR: 

Población beneficiada: 

Refugiados quatemaltecos en campamentos del sureste de México 

Objetivos 

Brindar solución permanente a la protección de la población y 

promover su integración y autosuficiencia. 

Programas de atención 

- Proyectos productivos 

- Bducación 

- Salud 

- JUimentación 

Participación de Trabajo Social 

!lo existe 

Area c¡eoqdfica 

Chiapas, Campechef Quintana Roo 

Proc¡rama de atención infantil 

?fo existe. 
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ACKUR 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos y de otros ~aises 

Objetivos 

Protección y asistencia a loa refugiados reconocidos 

Programa• de atención 

- Repatriación 

- Reubicación 

- Asistencia legal 

Participación da Trabajo social 

Bxiaten 2 trabajadores sociales. 1 sudamericana, 1 mexicana 

Araa Geogrllfica 

Bn una gran parte del territorio nacional 

Programa da atención infantil 

No existe un programa especifico, se le apoya como parte de la 

familia. 
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SBRTBC 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos y de otros pai•es 

Objetivos 

Asistencia a los refugiados reconocidos por el ACMUR 

Programas de atención 

- Educación (becas desde guarderia hasta licencituras y 

capacitación técnica) 

- Apoyos económicos a grupos vulnerables como mujeres solas y con 

hijos y ancianos 

- Atención psicoterapéutica 

- Asistencia juridica en coordinación con ACMUR 

Participación de Trabajo Social 

llxiste activa participación del Trabajo Social daade la 

coordinación. 

Area gaográ.f ica 

Bn la aona metropolitana y algunos B•tados 

Programa de atención infantil 

- becas para niftos de lento aprendizaje 

- asistencia psicoterap6utica 

- recreación 
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CBARCA-SBDBPAC 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos reconocidos y no reconocidos 

Objetivos 

Ofrecen una alternativa de solidaridad a loe refugiados que se 

encuentran en forma tansitoria y a los asentdos en la ciudad de 

México. 

Programas de atención 

- Orientación 

- Atención médica y psicológica 

- Medicinas 

- Despensas 

- Servicio de correspondencia 

- Ayudas económicas para transporte y hospedaje 

Participación de Trabajo Social 

No existe 

Area geogr4fica 

Zona Metropolitana de la ciudad de H6xico 

Programa de atención infantil 

No existe 
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CASA DB LOS AMIGOS 

Pobl.ación beneficiada 

Refugiados centroamericanos no reconocidos (recién llegados) 

Objetivos 

Apoyar a refugiados centroamericanos 

Programas de atención 

- De emergencia prioritariamente a f amiliaa 

- Apoyo en especie (zapatos, ropa, despensa) 

- Orientación 

- Distribución de vales para comer, dormir, óptica 

Participación de Trabajo Social 

2 Trabajadores Sociales 

Are a Geogr4f ica 

Zona Metropolitana de la Ciudad de M6xico 

Programa de atención infantil 

Se tiene un pequefto prograaa asistencial a familia• que tienen 

niftoa menores de 10 aftoa. para lo cual •• les beneficia con leche 

a la semana dependiendo del nómero de niftoe. 
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COHITB DBL DISTRITO FBDBRAL 

Población beneficiada 

Población guatemalteca dispersa y de 1os campamentos reconocidos 

y no reconocidos por ACNUR. 

Objetivo 

Ayudar a los refugiados guatemaltecos 

Programas de atención 

- Producción y comercialización de artesania guatemalteca 

- Promotores de salud mental 

- Apoyo a grupos organizados de mujeres 

Participación da Trabajo Social 

Bxiste 1 Trabajador Social 

A.rea geogr4fica 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y campamentos en el 

sureste de H•xico 

Programa de atención infantil 

- Recreación y atención psicológica al nifto 
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SBRVICIO JESUITA 

Población beneficiada 

Población refugiada centroamericana reconocidos y no reconocidos 

por el ACNUR 

Objetivos 

Ayuda en aaesoria jurídica a refugiados centroamericanos 

Programa da atención 

Aaeaoria legal 

Participación de Trabajo Social 

No existe 

Area geoor4fica 

Guadalajara y Di•trito Federal 

Programa de atención infantil 

No existe 
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COHITB HOLANDBS VLUCHTBLING 

Población beneficiada 

Refugiados reconocidos y no reconocidos centro y sudamericanos 

Objetivos 

Proveer de infraestructura para desempenar un oficio 

Programa de atención 

- Proyectos pequeftoa produc~ivos 

- Capacitación 

Participación de Trabajo Social 

Bxiete mucha participación desde la coordinación 

Are a geogr4f ica 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México y algunos Estados del 

centro del pais 

Programa de atención infantil 

No existe 
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CBTRP 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos reconocidos Y no reconocidos por 

ACNUR 

Objetivos 

Brindar apoyo en proyectos da micro-industrias 

Programa de atención 

- Ayuda emergente como hospedaje, alimentación. medicamentos y 

transporte 

- Prástamos para la instalación de microindustrias 

Participación del Trabajo Social 

Ko existe 

Area geográfica 

Area metropolitana 

Programa de atención infantil 

No existe 
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PARLA-CBCOPB 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos y sudamericanos reconocidos y no 

reconocidos por ACNUR 

Objetivos 

Apoyo a refugiados centro y sudamericanos 

Programa de atención 

- Apoyos económicos a grupos organizados de refugiados 

- Avales para la gestión financiera de grupos organizados 

Participación del Trabajo Social 

No exista 

Area geogr4.fica 

Distrito Federal 

Programa de atención infantil · 

Ro existe 
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CBASAS 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericano• reconocidos y no reconocido• por 

ACHUR 

Objetivos 

Brindar atención médica 

Programas de atención 

- Acupuntura 

- Medicina general 

- Odontológica 

- Psicológica 

Participación del Trabajo Social 

Ro existe 

A.rea oeogr4fica 

Distrito Federal 

Programa de atención infantil 

Ro existe 
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VCAH (Proorama de Educación Popular) 

Población beneficiada 

Refugiados centroamericanos reconocidos y no reconocidos por 

ACllUR 

Objetivos 

Proporcionar capacitación técnica 

Programas de atención 

- Capacitación técnica (fotografia, alfabetización, costura, 

cultura de belleza) 

Participación de Trabajo Social 

Ro existe 

Area geogr4fica 

Guanajuato, Distrito Federal 

Programa de atención infantil 

Ko existe 
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C A P I T U L O I I I 

COllDICIOKBS DB VIDA DB LOS HIJOS DB RBPUGIADOS BK LA ZONA 

MBTROPOLITAllA DB LA CIUDAD DB M&XICO, RBCOHOCIDOS POR ACKUR 



CAPITULO III 

. CONDICIONES DB VIDA DB LOS HIJOS DB RBPUGIADOS BN LA ZONA 

HBTROPOLITAKA DE LA CIUDAD DB HBXICO. RBCOftOCIDOS POR ACNUR 

3.1 PROBLEMAS DB LOS RBPUGIADOS Y COHO INCIDEN BR SUS HIJOS 

Con la agudización de los conflictos politices y 11ocialea en 

Centroamérica se acentuó la migración masiva de refugiados en 

México. 

Violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos, 

crisis económica, pobreza, etc., caracterizan el cuadro que vive 

esta región desde hace mAs de 10 anos. 

Ante esta situación de inseguridad, un importante aector de 

población, decide aalir de manara foraada y en •u mayoría •in 

recursos económicos y materiales, dejando atrA1 familiares, 

amigos, trabajo, eetudio, etc., buscando encontrar en otroa 

paises protección y apoyo. 

Se calcula que un 151 de la población centroamericana' se ha visto 

seriamente afectada por el conflicto armado, ya ••a como 

refugiado, desplazado, victimas de dicho conflicto y que la mitad 

de la población ha conocido estos efectos desde su circulo vital 

más próximo, el grupo familiar. 
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En este contexto la posición de mujeres y hombres ha sido 

claramente distinta. 

Los hombres han tenido un protagoni•mo mayor como combatientes 

directos y como victimas de la guerra y 1a violencia pol!tica, 

mientras las mujer•• son mayoritaria•ente en la bllaqueda de 

refugio fuera o dentro del pais de origen, han padecido los 

efectos secundarios, se han hecho cargo progresiva.ente de los 

costos de la crisis y de las respuestas para aobrevivirla •.. 

Resulta dificil estimar las cifras de v!ctiraas de la violencia 

pol!tica y m4s alln, de las violaciones graves a loa derechos 

humanos. 

Las e~timaciones oscilan entre·1eo y 310 mil victimas en toda la 

región y entre dos y tres veces e1Jtaa cifra• en •l volumen de 

violaciones graves a loa derechos humano• (capturas, asesinato•, 

etc.) 

Segdn cifras del Alto Comisionado de la• Raciones Unidas para 

Refugiados (ACMUR), se estima que exiaten m4a de 2 millonea de 

refugiados centroamericanos y que de estos un 501 ••rían niftoa, 

un 291 mujeres (de las cuales un 251 serian madrea con hijos) el 

21• varones adultos. 
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De estos doa millones de persona• afectadas, un grupo de 150 mil 

son reconocidos y asistidos como refugiados. l•to •ignif ica que 

un 6t recibe el bena.ficio de.la protección de eate organi•mo. 

Bl organismo operativo de ACKUR que es el Servicio de 

Representación T4cnica (BBRTBC) estima que casi 450 mil 

refugiados centroamericanos se encuentran en México, de estos un 

671 son salvadorenos, 26% guatemaltecos, 51 hondureftoa y 21 

nicaragUtl!nBeB. 

H4s del 50t de la totalidad de esta población est4 asentada en 

la Zona Metropolitana de la ciudad de M•xico (ZMCH) y el resto 

disperso en el interior de la Repáblica T un grupo de 

guatemaltecos asentados en campamentos en el sureste. 

Lo que si es motivo de preocupación es que un porcentaje muy bajo 

(casi un 61) est4n reconocidos por el ACKUR, mientra• que la 

mayoría est&n desprotegidos y esto los coloca en una •ituación 

dificil (ilegales) para desenvolverse e insertarse en nuestro 

país. La inseguridad legal en la que ae encuentran 1os 

refugiados al no tener una calidad migratoria que loa ampare, 

trae comoe consecuencia que estos no tengan un trabajo estable, 

que sus ingresos sean insuficientes y la convivencia con la 

familia sea mínima, ya que la mujer y los nin.os ae incorpor·an a 

actividades remuneradas, cuando son insuficientes loa ingresos 

del jefe de familia. 
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Otros problemas a los que se enfrentan los· refugiados est4n: 

Vivienda, educación, salud, recre.ación, alimentación, etc. Que 

son los minimos dé. bienestar social que tod.o ser human.o tiene 

derecho a tener. Todo estos lo resienten los niftos, tanto en su 

salud fisica, como mental-emocional. 

Bsta población presenta características distintas a otros 

exilios, fundamentalmente lo componen: grupo• familiares, 

jóvenes, trabajadores, campesinos, indigenaa, con bajos nivele• 

de educación y capacitación, muchos provienen de aonas rurales, 

etc. 

cuando toman la decisión de salir no lo planifican, •ino ~ue •• 

autom4tico -piensan y actdan- no hay tiempo para con•ultarlo· con 

los grupos familiares y con el minimo de recurso•, sin documenta

ción legal en la mayoria de los casos emprenden •l viaje; alguno• 

compran visas f alaas que loa vuelven indefen•o• ante laa 

autoridades migratorias mexicanas en las terminal•• terrestres 

o a4reas, someti4ndoloa a la extoraión y al chantaje, etc. 

La oran mayoría vienen por via terrestre y sin documento•, viajes 

que significan muchas dificultades que van dead• el robo, 

extorsión, violación a las mujeres y maltrato• fisicoa y hasta 

el de ser asesinados y lo menos que puede pasar •• que loa 

deporten, todo eato por parta de los agentes migratorios, aduana 

e incluso otro cuerpo de seguridad. 



Muchos caminan grandes distancias aguantando sed, hambre, sueno, 

buscando evadir los controles .a19ratorios (incluso nitloa en 

brazos), sumado a todo esto estAn lo• "coyotes" que aprovechan 

la situación de loa centroamericanos actuando igual que las 

miernas autoridades. 

Llegan al D.F., porque encuentran poaibilidadaa de establecerse 

y de pasar inadvertidos entre la oran población que habita esta 

gran urbe; encuentran trabajo, amigos de su pe.is de oriqen. 

Embajadas, organismos de apoyo humanitario, loa que no alcanzan 

a llagar son capturat1os y luego deportados a au pa1a de origen 

y otra cantidad se queda en distintos lugares del interior de la 

Rep~blica, aquí hay otro contingente que viene con •l objetivo 

de pasar a los BB.UU. 

Por lo tanto, observamos que una cantidad impoxt~nte de 

refugiados piensa quedarse en el D.F. y otra •• dirige a los 

IR. UU. , quienes se enfrentan a m4s vicisitudes en· au camino a la 

frontera norte y muchos de ellos llevan su familia. 

Dos fronteras (norte y sur) que cada vez ea cierran m•• y tratan 

de evitar a toda costa el paso de inmigrantes, sumando a ello las 

condiciones de detención para aquello• que aon detenido• y 

deportados, en donde si son familias son ••paradas, maltratadas 

y humilladas. 
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Bn el seno de la sociedad mexicana se han expresado dos grandes 

corrientes de opinión y acción~ por un lado hospitalaria y 

humanitaria que ~·ntienda esta situación y por otro lado el 

rechazo,··diacriminación y el alimento de actitudes xenofóbicaa, 

muchas veces estimulada por la prensa amarillista y 1as mismas 

autoridades. 

La situación legal e·e determinante, contra con un atatu• legal 

que beneficie sin restricciones de ningdn tipo. 

Ya que por un lado se enfrentan al limitado ndmero de 

reconocimientos por parte del ACftUR, como la serie de 

dificultades que la secretaria de Gobernación coloca para obtener 

una calidad migratoria. 

La mayoría ignoran la existencia del ACJWR o rechazan acudir por 

miedo a la detención y deportación. 

Bs necesario que adonde vaya el refugiado pueda acreditarse como 

tal y no ir con al temor de decir o no de donde ea o el qua sus 

hijos vayan a la escuela sin dificultades. 

El problema legal si es determinante en eu desarrollo y en el de 

su grupo familiar, la mayoría se va a la clandestinidad, consigue 

documentos falsos y adopta la personalidad de un nacional, 

aprendiendo a hablar como tal. Otra restricción es que la 
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Secretaria de Gobernación no les otorga el permiso para contraer 

matrimonio, lo cual trae inseguridad juridica para la pareja y 

los hijos que nazcan de ella, 

Beta es la dualidad de personalidad del refugiado, que le acarrea 

dificultades juntó a au grupo familiar, negar de donde son, 

ocultarse, aislarse, orientar a los hijos a que mientan, a que 

digan que son mexicanos y negar de donde provienen en su escuela, 

con los amigos, etc., son situaciones que tienen incidencia en 

el desarrollo del nifto. 

Be necesario buscar alternativas que puedan facilitar las 

condiciones para un mejor desenvolvimiento • in•erción a la 

sociedad mexicana por parte d• esa población. 

Con e•te gran c1lmulo de problemas que •on una cadena que tiene 

su origen 'desde su pais natal, esta deci•i6n d• .salir no 

contempla lo que les espera en todo.al trayecto. 

Ros.toca a continuación el exponer elementos que muestran cómo 

esta realidad afecta tan aensible y directamente a los niftoe. 

No se puede ser rigido en afirmar que el impacto d• la realidad 

que vive la población refugiada sea igi~al, porque ••ria negar la 

realidad objetiva, diversas y con su propia din6mica. 
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Bs cierto que hay un tronco comón que motiva la migración, pero 

con 11u• propias especificidades como: grupos familiares 

distintos, deaarrol~o del nifto, apoyos de amigos, de parientes 

a la llegada, legalidad, recursos económico•, tarnbi•n depende de 

la edad en que sale el nino (no es lo mismo un beb6 que cuando 

hay capacidad del nif'lo de reconocer, razonar y que hay que darle 

explicaciones a sus inquietudes: a veces han salido con sus 

padrea, con uno de e11os, abuelos y otros). 

son una gran cantidad de factores internos y externos que eat'n 

presentes determinando el grado de impacto del exilio en el nillo. 

Lo que si es obvio, ea que a los nillos (clínicamente basta los 

15 anos), a veces les afecta su salida brusca, loa traatorna, ya 

que ellos dejan un medio que los vio nacer, crecer: la eacuela, 

los amigos y forzosamente tienen que inaertarae y asimilar un 

nuevo medio. 

El impacto fundamental se da en el aspecto emocional y fisico y 

como se desenvuelve en el entorno aocial en el que est' ubicado, 

acarreando consecuencia serias y profundas en au desarrollo 

futuro. 

Los niftos provienen de sociedadae polarizadas y conflictivas, 

situación que les impone conductas a los adultos y a los propios 

nif'ios. 
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Los nitlos con facilidad se insertan en un nuevo medio, pero esto 

tiene coa toa, ya que ea to significa dejar eu identidad y 

sustituirla por ot~~, por ej8mplo: ir a la escuela y tener que 

rendir honores a otra bandera, cantar un hiaano desconocido, 

conocer otra historia, aprender nuevas palabras y modificar 

modismos. 

La lucha diaria por 14 aobrevivencia, se proyecta fuertemente en 

la relación de las familias, afectando la conducta y el 

comportamiento, volviendo un ambiente hostil, agresivo y da 

anoustia. 

No hay espacios para loa nitlos y loa existentes tienen carencias, 

sumado a ello la actitud de loa padres, las· distancias Y la 

inversión económica que se realiza. 

conseguir un empleo ea table, mejorar loa ingresos, el pago de la 

renta ••. pasan a ser el centro de atención del refugiado adulto, 

olvidando las necesidades propias qua tienen y necesitan lo• 

nitloa para un desarrollo integral en el medio en el que se 

desenvuelven. 

Muchas madres dejan a sus hijos solos, encerrados porque tienen 

que trabajar, otros dejan a sus hijos con conocidos, familiares 

y se van a los BE. UU. a probar suerte, otras mujeres se han visto 
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obligadas a ejercer la prostitución como \lltimo recur•o para 

abastecerse de ingresos y sosten8r a aus hijoa. 

Concluyendo podemos afirmar que la situación social y económica 

en que se encuentran los refugiados la determina un elemento 

fundamental: al c&r4cter ilegal en que viven. Al momento de 

llagar, sus medios para sobrevivir dependen en mucho de la 

solidaridad (mexicana o de sus compatriotas). Cuando pueden 

conseguir trabajo "de lo que sea" 4espu6s de sortear una aerie 

de dificultades (crisis económica y elevado desempleo, adn entre 

la población mexicana; bajisimo nivel educativo• y/o t•cnico; 

exigencia de la forma mi9ratorio PH-3 (permbo para trabajar) por 

parte de los empleadores, etc. 

3,2 EL NIRO Y BL BBPUGIO 

El interés de nuestro estudio son loa hijos de refugiados 

reconocidos por el ACNUR para la facilitar la recabación de la 

información, ya que el sector de loa no reconocido• •• muy aaplio 

y en consecuencia es dificil detectarlas por eatar en la 

clandestinidad. 

La gente que vive el exilio ha perdido •ucho, au paia, au 

familia, su casa, sus amigos, y muchas veces haata au forma de 

hablar y vestirse. 
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Tanta p'rdida hace que la gente •• sienta triste, sin ganas, y 

hasta ae le dificulta •abar qui•n ea. Como loa padre• han vivido 

cosas muy doloroaa•,prefieren no recordar, lo perdido se hace 

vacío. Y ese vacío lo reciben loa hijos. 

A continuación se presenta el desarrollo de la investigación de 

la tem4tica que trata esta tesis, la metodología empleada, los 

resultados obtenidos y la participación del trabajo social en 

esta problem4tica. 

HBTOOOLOGIA 

Para la reali.zación de esta investigación se comenzó con la 

revisión, lectura y fichado de documentos, publicaciones, libros, 

boletines, folletos que hablaran •c:>bre la problem4tica de 

centroam•rica y de 1011 refugiados en M4xico, con el fin de tener 

un panorama general de la situación •ocial, económica y política 

de Centroamérica a.si como lo investigado y escrito sobre 

refugiados, lo que permitió ser un apoyo en la interpretación y 

an4lisis de los r••Ultados obtenidos, ae realizó un instrumento 

de trabajo que consistió en un cuestionario dividido en dos 

partes: 

La primara consistió en conocer loa datoa general•• del titular, 

como nacionalidad, edad, sexo, escolaridad. La fecha de llegada, 
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aalida y 4• ~,conocimiento por el ACNUR. Bl ndmero de personas 

que componen 11u familia completa, incompleta o extensa. También 

se preguntó •l mediq de transpcrte utilizado, la• dificultades 

que tuvo en el camino y al llegar al D.r., lo• tipoa de trabajo 

y laa condicionas de estos, el servicio médico al que acuden 

cuando se enferma aloón miembro de la familia y las 

características de la vivienda, lo cual nos permite conocer el 

cuadro general en e°l que están inmersos loe niftoa y lae 

repercuaiones que trae consigo. 

La segunda parte consistió en conocer en concreto la situación 

de los niftos (resultados que se presentar4n en el siguiente 

inciso). se· pregunta el námero de hijos, edad, estudios, etc., 

los principales problemas físicos, mentaleo (si existen), la 

aituación recreativa, actitudea, co~portamientoa, alimentación, 

legalidad: la conservación de costumbres, raices, etc., de sus 

paJ.aea de origen. Todo esto nos permitió conocer laa condicionea 

de vida de los niftos, hijos de refugiados y como les afectó. 

Se tomó una muestra representativa de 100 familia• reconocidas 

por el Alto Comisionado de las lfaciones Unidas para loa 

Refugiados (ACNUR) y asistidos por el or;ani11mo operativo de 

ACNUR, Servicio de Representación Técnica (SBRTBC) de donde se 

desprende los porcentajes de acuerdo al flujo migratorio, 

quedando de la manera siguiente: 

195 



Cuadro No.1 

NACIONALIDAD DB LOS PAMILIARBS BNCUBSTAOOS 

NACIONALIDAD fr 

a) aalvadorefta 67 67 
b) guatemalteca 26 26 
e) hondurefta s 5 
d) nicara'i)Uenae 2 2 

TOTA L 100 100 

Fuente: Servicio de Repre•entacidn T6cnica (SBRTBC) Dic. 1989 

Se debe hacer una aclaración en cuanto al flujo hondurel'io y 

nicaragüense, ya que a raiz del triunfo de la Sra. Violeta. Vda. 

de Chamorro que representa a la Unión Nacional Opositora (UNO) 

y la derrota del sandini1mo, varias familias solicitaron au 

repatriación voluntaria con la esperan1a de que el bloqueo 

económico por parte de loa BB. UU. , la desmovilización de la 

Contra, la eliminación del reclutamiento militar forzoso 

permitiría mejores condiciones para reconstruir el pais y 

regresar a contribuir al desarrollo del mismo. Mientras que el 

flujo hondurefto se ha incrementado debido al agudizamiento de au 

crisis económico-politica y social. 

La investigació:. tomó co•o base la distribución zonal que tiene 

SERTEC en la ZMCM para efectos de una mejor organización y 

distribución equitativa de la aaistencia a refugiado• que dan loa 

trabajadores sociales, dividida en 4 zonas. 
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.z.ru!A...1 

Azcapot%alco 

Gustavo A. Madero 

Tlalnepantla 

Naucalpan 

Bcatepec 

~ 

Al varo Obregón 

Miguel Kidalgo 

Coyoacán 

Magdalena Contreras 

Be ni to Juárez 

Venustiano Carranza 

cuauht6moc 

Iztacalco 

Iztapalapa 

¡QMJ 

Tlalpan 

Xochimilco 

Tlahuac 

Milpa Alta 

Nezahualcoyotl 

Cuajimalpa 

Se integró al cuestionario la colonia y delegación de las 

familias refugiadas para ubicar las mayores concentraciones por 

zona y delegación. 

Estas encuestas se aplicaron en los domicilios de algunas 

familias; en organismos humanitarios a donde acuden las familias 

que en su rnayoria tienen apoyo en dichas instituciones y otro 

grupo que fue canalizado por los mismos refugiados. Para la 

recolección de esta información es necesario primero generar 

confianza entre los padres de los ninos, hacer uso de la 
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observación y de entrevistas abiertas que les permitan responder 

sin sentir las preguntas como interrogatorios. 

No se solicitó el nombre del titular, ni de sus dependientes, ni 

se registró la dirección exacta para no generar expectativas 

entre la población refugiada ya que se mantienen en constante 

recelo y les cr~a angustia dar estos datos relacion4ndolo siempre 

a Gobernación o a Servicos migratorios. 

También se tomó en cuenta el salario mínimo vigente en la ZHCH, 

el cual es la cantidad de S336,000 m.n. mensuales, dato que nos 

permitió conocer el ingreso familiar y su distribución. A 

continuación se presentar4n los datos arrojados por los 

cuestionarios. 

Las familias de la muestra a 1a qua pertenecen los hijos de 

refugiados en México están constituidas de la manera siguiente: 
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Cuadro No.2 

COMPOSICIOH DB FAMILIAS BALVADORBIAB, GUATBMALTBCAS, HOHDURBRAS 

Y HICARA.GÜBHSBS 

SAL • GUA • HOH • HIC • TOTAL DB FA-
MILIAS POR 

TIPO 

Nuclear 35 52 ~6 100 4 80 1 50 66 

Incom-
pleta 32 48 1 20 1 50 34 

Total de 
familias 
por nac. 67 100 26 100 100 100 100 

Fuente: Servicios de Repreaantación T6cnica ( SBRTBC) M6xico, 
Diciembre 1989. 

De acuerdo a los datos regiatrados en el Cuadro Mo.2, se puede 

apreciar qlle un 66t lo componen familia• nuclearea, eato •• más 

representativo en las familia• guatemaltecas ya que eu origen y 

la cercanía con la frontera mexicana son factore• que influyen 

para lograr salir la familia co~pleta, en la• familia• de las 

otras nacionalidades el porcentaje de familias incompletaa es más 

bajo ya que se enfrentan a otra serie de problemas que provoca 

que la familia busque •alvar su vida por viaa diferentes ya •ea 

adelantándose el padre, la madre con loa hijo• o en todo caso 

buscar la forma de salvar la vida de los niftos mand6ndolos con 

algán familiar o amigo que salga del paia, pero que aán con todo 

esto la muestra nos representa a familias reconocidas por A.CRtlR, 

ea importante aclarar que existe un námero alto de madrea o 
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padres solos con hijos que no están reconocidos y que el miedo 

y la desinformación los aleja de asta in•titución. Otro factor 

que influye es que otra parte de las familias entreviatadas ya 

tienen algán compaftero de su miama nacionalidad y otra, 

incluyendo la nacionalidad mexicana. 

Bl 481 de las familias salvadoreftaa es incompleta y de este mismo 

porcentaje loa titulares de la familia por sexo ea de un 56t de. 

mujeres y un 44t son hombrea, en las familias hondureftas y 

nicaragüenses incompleta•, lo• dos casos registrados fueron 

mujeres. Bate tipo de familia se generó a partir de dos 

situaciones: 1) desaparición, secuestro, encarcelamiento o la 

participación en la lucha de uno de los cónyuges, y, 2) la 

desintegración a raíz del exilio. 

Las edadea de los padres titulares 1e registraron de la aiguiente 

manera: 
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Cuadro Ho.3 

BDAD DB LOS TITULARES DB LAS FAMILIAS SALVADORIRAS, 

GUATBHALTBCAS, HONDURBRAS Y HICAJIAGUIHSIS. 

NAC SAL GUAT BOND HIC TOTAL 
BDAD 

25-30 24 6 4 1 37 
31-36 8 8 1 1 15 
37-42 12 10 22 
43-48 13 2 15 
49-54 10 10 

TOTAL 67 26 2 100 

Fuente: Padrea o titulares de familia 

' 
37 
15 
22 
15 
10 

100 

Bato nos permite comprobar que es una población relativamente 

joven de padres y que se ubican dentro de la población 

económicamente activa. 

1 Se le denomina titular a la persona reapon•able ante AClfUR 
o servicios Migratorios de la manutención económica da lo• 
otros miembros de la familia. 
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Cuadro Ho.4 

SITUACIOll HIGRATORIA DB LAS FAMILIAS SALVADORIAAS, GUATBMALTBCAS, 

HOllDURBRAS Y llICARAGUBllSIS AL LLBGAR A HBXICO 

SIT MIGRATORIA ILEGAL FHT TOTAL 
llACIOllALIDAD 

Salvadorefta 45 64 22 73 67 
Guatemalteca 20 29 6 60 26 
Hondurefta 5 7 5 
licaragtlenae 2 

Fuente: Titulares o padres de familia 

Las condiciones del trayecto se dieron con una situación ilegal 

de f5 familias a·a1vadoreftas, 20 guatemaltecas y 5 honduretlaa, es 

decir un 701 mientras qua los que entraron legalmente, lo 

hicieron con la forma migratoria de turistas (rHT) y correapondió 

a 22 familias salvadorallas, 6 familias guatemaltecas 1' 2 familias 

nicaragüanaea ingresaron en dicha condición. Sin ellbargo de ••t• 

301 que ingresaron con el PHT solo 181 han podido obtener alguna 

otra forma migratoria mientras que el reato pasó a la ilegalidad. 

Ilegalidad que aagll.n la refieren loa informantes, lea provoca 

miedo, zozobra, angustia y expectativaa en ellos, f4cilmente 

transmitidas a los niftos. Adem4a que durante el trayecto y la 

llegada al D. P. se enfrentan a problema• con la• autoridad•• 

migratorias que los extorsionan, maltratan • intiaidan, a la vea 

setlalan ser objeto constante de la corrupción y del rechazo de 

algunas personas. 
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Bl medio de transporte utilizado fue predominantemente el 

autoblla: 44 familias 1alvndoreftas'inform1ron haber utilizado este 

medio, combin&ndoiO. con camiData 29 familias. 

17 familias informaron que utilizaron el ferrocarril y parte del 

trayecto a pie y 10 familias se transportaron por avión, producto 

de la venta de sus pertenencias, pr•atamo por algiln amigo o 

familiar o la donación de alguna institución humanitaria. 

In la si tuaci6n legal nuestra investigación aportó lo• resultado• 

siQuientes: 26 familias salvadoreftaa, 12 guatemaltecas, 3 

hondurenas y una nicaragüense permanecen ilegales o se les ha 

vencido su FMT con que entraron, lo que representa un 421 de la 

población total ilegal. 

10 familias aalvadoreftaa obtuvieron au PH2, el per•i•o de trabajo 

(FM3) lo llegaron a obtener un nllmero limitado d• familias. 

Otro de loe criterios que se tomaron en cuenta para este e11tudio, 

c~mo ya lo habíamos mencionado anteriormente, ea el de conocer 

los lugares en donde residen estas familiaa. 

In las delagacione• da la zona 1 aa encuentran ubicada• 10 

familias salvadorenas en Naucalpan y 6 en Azcapotaalco. 
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In la •ona 2 eat4n 7 familia• ••lvadoreftas en I•tacalco, 6 en 

Iatapalapa y 3 familia• •alvador•flaa en CUauht6aoc, dentro de 

esta misma delegación se encuentra una familia nicaragUen•e. 

En la zona 3 predomina en coyoac4n (sobre todo en la zona del 

Ajusco) 10 familias salvadoreftas, 10 guatemaltecas, 1 

nicaragüense y 1 hondurefta; 7 familias salvadoreftas en Alvaro 

Obregón y Miguel Hidalgo. 

Finalmente en la zona 4, sobre todo en las delegaciones de 

Tlalpan existen 6 familias salvadoreftas y 2 hondureftas; mientras 

que, en el municipio de Mezahualcóyotl se encuentran residiendo 

10 familias sa1vadoreftas, 13 guatemaltecas y 2 hondureftas. 

Como podemos observar la gran mayoría de familias residen en la 

periferia del D.F. 

VIVIBNOA 

Bn cuanto a la vivienda el 93t de los encuestados tienen vivienda 

rentada y el 7• son prestadas. Las rentas o•cilan entre 150 y 

300 mil pesos, estos son los que tienen un cuarto ( 40t familias); 

con dos cuartos est4 el 421 y con 3 cuartos un 18t, aatoa \lltimos 

cuentan con bafto propio y el 82• cuentan con bafto• compartidos. 



Estas viviendas que cuentan con 3 cuartos la renta está entra 500 

y 700 mil pesos. 

Las condiciones de vivienda afectan la salud de los refugiados, 

ya que como mencionamos anteriormente el 82• habitan viviendas 

que constan de uno o dos cuartos ubicados en colonias donde loa 

servicios sanitarios son compartidos con otros grupos familiares, 

ubicados en colonias donde los servicios de urbanización como 

agua, luz, pavimentación, alcantarillado, son precarios o no 

existen, estas condiciones provocan la transmisión de 

enfermedades. 

Los refugiados destinan el promedio del 50t de su presupuesto 

familiar para la vivienda, además no pueden aspirar a un contrato 

de arrendamiento ya sea porqu• al arrendador no se encuentra al 

corriente de su situación legal o ellos miamos se hacen pasar por 

mexicanos y no lo exigen; en algunos casos se conoce la 

nacionalidad de la familia y los dueftos aprovechan para 

incrementar las rentas o instaurar una serie de condiciones que 

impiden que loa refugiados Se defiendan y hagan valer sus 

derechos. 

Hay que destacar que existe una gran movilidad de eata población 

en un afto pueden rentar vivienda en siete u ocho lugarea 

distintos lo cual refleja la inestabilidad en la que se 
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encuentran. Adem4a de que no tien•n ingresos estables, conseguir 

vivienda resulta m4a dificil. 

Sl 60t de loa titular•• menciona tener trabajo, uno• en la rama 

de oficios 18 aalvadoreftos y en servicios 10 aalvadorefto•; loa 

guatemaltecos se incorporan m4a al trabajo de la construcción o 

la reproducción del trabajo artesanal, los 5 hondurefto• con 

trabajos eventuales y lo• nicaragUen1es integrados al mercado 

laboral. 

11 'º' se encuentra en la b1l.11queda de trabajo y algunos de ellos 

reciben apoyo de alguna in•titución. 

Bl eot percibe de un salario minimo a dos y aedio y aólo el 20t 

alcanza a ganar tres salarios minimo1. 

La escolaridad de 1011 titular•• es: un 60t no terminó la 

primaria, un 18t cubrió la primaria, St llegan a la secundaria, 

el St tienen una carrera t4cnica y finalmente el et aólo sabe 

leer y escribir. Bato refleja loa bajos ni ve lea de escolaridad 

y de formación t•cnica de ••ta población. 
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3.2.1 llITUACION DB LOS lllROS 

Bxiste un sector de la población infantil de la ciudad de México 

que poco se le ha tomado en cuenta. Ro es de•conocido para nadie 

que la niftaz mexicana viene sufriendo una aeri• de carencias que 

se han venido agudizando; pero si es desconocido qua los hijoa 

da refuQiados tienen la necesidad de ocultar su identidad, de 

adoptar culturas, tradiciones, lenguaje y costumbres ajvnas a 

ellos, ya qua vienen huyendo de una guerra en la cual han sido 

testigos oculares de dram4ticos asesinatos de alg\\n familiar, 

amigo o vecino, lo cual lea ha provocado sensaciones y 

sentimientos que los ninoa mexicanos no conocen. Las historias 

personales se pierden. t.os orioenes se van borrando, y los nin.os 

se encuentran entonces sin historia, con or1CJ•nea casi 

desconocidos, sin arraigo a la linea familiar; ello• solo •aben 

que tienen que mentir para su sobrevivencia y adoptar una 

personalidad ajena a ellos, est4n entrenados a una di•creción 

casi policiaca, estos ninos no cuen"Can con el apoya de ning\\n 

pariente o amigo. Toda esta situación los coloca dentro de un 

aector muy vulnerable lo que provoca que •••n afectado• en su 

desarrollo integral y a que vivan en condiciones de 

semiclanOestinicSad, desprotegidos legalmente y neg4ndoles •u• 

derechos a tener oportunidad de educación, atención ••dica, 

recreaciOn, etc. La inseguridad hace que su interacción en la 

comunidad sea limitada. 
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Bl menor presenta problemas especiale• derivados de la 

conformación familiar actual en México, adem4a de la• 

particularidades propias de su ubicación económica en el mismo. 

Procede de familias desintegradas. 

Se dice en fuentes oubernamentale• que los refugiados han 

procreado cerca de 12 mil 500 nitios, aunque este número 

probablemente esté le"jos de la realidad, ya que se considera que 

debe ser el número mayor •i se toma en cuenta que los organismos 

no gubernamentales manejan un número aproximado de 200 a 300 mil 

refugiados centroamericanos que viven dispersos y en el 

anonimato. 

Analizar el problema de las condiciones de vida de los hijos d• 

refug~ados no pretende discriminar lo que padece la ninaz 

mexicana, problemática que ha sido ampliamente seftalado en las 

diversas tesis de Trabajo Social que se han elaborado, aún los 

trabajadores sociales que trabajan con esta población refugiada 

no han escrito cúales son loa problemas a los que se enfrentan, 

lo que propició a poner mAs inter4s para desarrollar este trabajo 

de investigación presentando a continuación los resultados 

obtenidos. 

De las 100 familias entrevistadas algunas tienen hijos nacidos 

en su pais de origen, otras tienen hijos nacidos en México y 

otras familias tienen hijos en ambas condiciones, Por lo cual 
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solo se consideró el nllaero de bijas de dichas familias no 

afectando para nuestro estudio el lugar de nacimiento de estos 

niftoa. 

Se registraron datos de 220 niftoa que es un promedio de 2. 2 niftos 

por familia. 

Datos generales de los niftos 

cuadro No. 5 

CUADRO DBSCRIPTIVO DB SBXO DB LOS HIROS HIJOS DB FAMILIAS 

REFUGIADAS SALVADORBRAS, GUATEMALTECAS, HOHDURERAS Y 

llICARAGOBllSBS • 

SBXO F • H ' TOTAL 
HACIOll 

Sal 90 82 89 81 179 81 
Gua u 13 12 11 26 12 
Hon 4 3 7 6 11 5 
llic 2 2 2 2 4 2 

Total 110 100 110 100 220 100 

Puente: Padres o titulares de familia y datos estadisticos del 
Servicio de Representación T'cnica y Profesional (Sertec) 
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cuadro Ko.6 

BDAD DB LOS NIROS SALVADORBROS, GUATBHALTBCOS, HONDURBROS Y 

KICARAGtlBKSBS 

KAC SAL • GUA ' HOK ' llIC • TOTAL 
!DAD 

o- 3 19 19 6 23 1 9 26 
4- 7 H 26 6 23 5 46 1 50 56 
8-11 36 20 8 31 2 1B 3 50 49 

12-15 BO 44 6 23 3 27 89 

TOTAL 179 100 26 100 11 100 2 100 220 

Puente: Pa4rea o titulares de laa familias entrevistadas. 

12 
25 
23 
40 

100 

Bs 
importante aclarar que en estos •As de 10 aft.os de refugio 
en México una .gran mayoría de familias tienen alguno de 
sus hijos nacidos en K6xico. 

Situación de Salud 

Bn la Ley <Jeneral de Salud se establecen como finalidades: el 

bienestar fisico y mental del nifto para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades; la prolon9aei6n y .. joramiento de la 

calidad da vida hwaana y al disfruta da lo• •ervico• de salud y 

asistencia que satisfagan eficaz: y oportunamente laa necesidades 

de la población infantil. 

Sin embargo existe desinformación qu• ori;ina qu• los refugiadÓ• 

no acudan a los servicios de aalud del sector pllblico da manera 
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oportuna, esto hace que en la familia no se puedan prevenir 

problemas de salud, otro factor es la ilegalidad, la necesidad 

de pasar inadvertidos, de no ser identificados les impide 

acercarse a los servicios páblicoa de salud y quiene• aalen m4a 

afectados son los menores silenciosos del exilio. Batos menores 

no cuentan con atención médica determinada. 

De los 220 niftos, 218 seftalaron no tener problemas físicos o 

mentales, aunque se debe aclarar que a la salud mental poca 

importancia se le ha dado y es en este aspecto en donde se nota 

un gran vacio a pesar de que es prioritario que reciban algán 

tratamiento psicológico, incluyendo a loe padres y qua los padres 

sólo saben que sus hijos han cambiado actitudes y/o conductas, 

que se han vuelto más responsables o irresponsables, los 2 nillos 

restantes presentan problemas mentales serios, como retraso 

mental y síndrome de Down. Bl porcentaje de problemas 

respiratorios (gripes, anginas) entre la población infantil es 

elevado. Además es de tomar en cuenta que la población mexicana 

al nacer y desarrollarse en este ambiente altamente contaminado, 

crea ciertas defensas que les pueden ayudar a sobrellevar dicho 

problema, pero la población infantil refugiada viene da ciudades 

y zonas rurales en donde los indicadores de contaminación son 

bajos e incluso nulos, lo que hace que estos pasen constantemente 

enfermos de este problema. Los porcentajes son 8911 

respiratorias; e• adem4s de las vías respiratorias ae combinan 

con enfermedades gastrointestinales (esto se debe a las 
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condiciones da insalubridad •n la• que viven) y un 21 tiene el 

problema de epilepsia y de lenguaje. 

Bducación 

La dificultad en el cumplimiento da loa requisitos que piden las 

escuelas pablicaa con la que se enfrentan los padres de familia 

refugiados, han provocado que muchos obtengan documentación falsa 

o bien, al.gunos directores y maestros de escuela hacen a un lado 

loa tr4mites administrativos y acceden a inscribir a estos 

menores a los seis grdos de educación primaria. 

A pesar de estas dificultadas existentes, los padres 

entrevistados reflejaron gran inter6a en el proporcionar 

educación e sus hijos. 

Be importante tomar en cuenta que dicha población por su 

situación d.e constante movilidad, les afecta a sus hijos para que 

terminen aatiafactoriamente sus estudios, o se mueven cuando casi 

eat4n por terminar o a mitad de ellos. Bxisten muchos nitios que 

no tienen acceso a la educación o es limitada a la educación 

primaria. 

Otro elemento que incide ea la falta de un status jur1.dico, el 

nitio tiene una permanencia imPredecible dentro de la escuela, la 
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exiatencia d• tensión psicológica impon• serias limitaciones, 

apatia • indiferencia hacia la escuela: una apropiada atención 

en los nifto• ha pe~mitido qua se despierta el interés por la 

escuela y el estudio. Adem4s que la ilegalidad de loa padres 

imPide que los niftoa obtengan actas de nacimiento cuadno son 

mexicanos o que 19galicen su situación los que son del paia de 

origen. 

81 nifto ea un sujeto que busca satisfacer al interior del espacio 

escolar necesidades no solamente intelectuales, •ino afectivas, 

de se9uridad y promoción social. Sin embargo y a pesar de los 

mt1ltiples problemas hay niftos que obtienen las mejores 

calificaciones escolares. In los llltimos meaea ae han reforzado 

en ACMUR el apoyar a legalizar la documentación de 1011 niftoa para 

que puedan acudir a escuelas ~llblicas, aunque •ato no evita que 

los nif\oa tratan de ocultar au origen, aprender a habar como 

nacional y asi evadir el rechazo, las burlas o la mar;iinación de 

algunos maestros y niftos mexicanos. 

El porcentaje de niftoa inscritos en escuela• de gobierno lo 

conforman el 72• del cual 39• tienen documentos eacolarea y actas 

de nacimiento de sus paises de origen y un 331 ha tenido que 

sacar papeles mexicanos falsos adoptando el nombre de 1'lgdn nifto 

mexicano o con su respectivo nombre, lo que le va generando una 

pérdida de identidad gradual, el 28• de los resta~tes niftoa están 

inscritos en escuelas propias para niftos refugiados y que por 
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consiguiente se integran al porcentaje de niflos que tienen 

papeles falsos, están en tr4mite de legalización o simplemente 

no traen nada que los identifique y acredite su grado de 

escolaridad, es por eso que organizaciones de refugiados han 

instituido sus propios centros educativos, han buscado diseftar 

sus propios programas de estudio que atiendan esta necesidad de 

los niftos, tomando en cuenta elementos de los programas oficiales 

para asegurar una educación básica. 

Alimentación 

Actualmente la canasta biisica oscila entre los 18, 000 y los 

20,000 pesos, mientras que el salario minimo apenas alcanza los 

12, 000. Bl costo de los alimentos es inaccesible para las clases 

m~s desprotegidas, que es la mayoría, en la cual se incluye a la 

población refugiada. Esto se ve reflejado en el tipo de 

alimentación que consumen los nillos. A pesar de que el 761 

realizan los tres alimentos diarios, no se incluye en su dieta 

alimentos biisicos como carne, pollo, verduras, f'ruta, leche. Bl 

sector que puede obtenerlo representa solo un 18•. 

El 241 de las familias restantes sólo pueden realizar dos comidas 

al dia que es el desayuno y comida o coaida y cena. Bn ambos 

casos lo miis predominante en su dieta diaria es el arrea, 

frijoles, tortillas, huevo, pan, sopa de pasta, caf' o leche (a 
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veces). Existe entre la familia el deseo de preparar platillos 

tipicos, pero esto implica un oran sacrificio económico. 

Para cubrir esta necesidad los niftos han tenido que aprender a 

consumir alimentos "raros", 11 extraf1os" que en su pais nunca 

habian visto como los nopales, chicharos, chilacayote, epazote, 

etc., alimentos que han incluido en su dieta y que han logrado 

aceptar. 

Recreación 

La recreación es la actividad que menos importancia tiene dentro 

de la familia, ya sea por los costos que implica o problemas de 

tiempo, trabajo, etc. 

Un 40t de familias manifiestan salir muy poco con los nifios a 

algdn lugar de entretenimiento. 

Bl 38' de loe encuestados llevan a sus hijos al bosque de 

Chapultepec, lugar que se ha caracterizado por ser punto de 

reunión de los refugiados y el 22t tienen la oportunidad de 

llevar a los niftos a eventos culturalea páblicos que promueven 

las delegaciones, algunos organismos gubernamentales y no 

9ubernamentales, los cuales preparan eventos especiales coao el 

Dia del Nifto, Reyes y en Kavidad. 

21~ 



El problema de la inserción social 

Resulta un tanto dificil concebir los problemas de inserción 

social como diferentes a los problema& de salud, educativos, 

etc.; sin embargo, en este apartado se concebir& a la inserción 

social como la cot.idianidad, escuela, parques recreativos, etc. 

Para lo cual se analizaron los resultados obtenidos al preguntar 

al nifto la actitud al" lleoar a México, comportamiento, formas de 

expresión y si se socializaron con los niftos mexicanos 

compartiendo juegos, etc. 

En cuento a las actitudes que loa nifios manifestaron se encuentra 

el miedo, la inseguridad y la timidez un 46\ y agresivos con 

miedo e inseguros un 54•. Se debe aclarar que los encuestados 

manifestaron que se dio una combinación de sentimientos y 

acti tudas de los nif\os y que lo vieron como algo "normal y 

pasajero". 

Los nifios logran expresarse mejor sin inhibiciones al menos con 

mayor regularidad que en otros espacios de su contexto social; 

el so• lo hace en su hogar y en la calle, mientras que en la 

escuela y en los parques lo hacen un 42•, ante.esto los padres 

concluyen que esto se debe a los constantes problemas familiares, 

las tensiones y las carencias; lo que provoca que •ncuentren en 

otros lugares fuera de la familia mayores formas de acercamiento 

y de expresión. Esto se da porque los padres se encuentran más 
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preocupados por los problemas económicos lo que impide un 

acercamiento con los hijos. 

Analizando el comportamiento de los nin.os en sus lugares de 

origen y el actual se concluye que: 

El 34• han adoptado la forma de hablar de loe mexicanos, 

olvidando loe modismos propios de la región; el 241 se ha vuelto 

irresponsable, grosero y con poca motivación para al estudio; el 

201 de los niftos sobre todo los guatemaltecos •e han tenido que 

vestir diferente y son más tímidos que antes. Finalmente un 121 

son niftos que han roto con su desarrollo normal y han madurado 

rápidamente y que por lo mismo se han vuelto más responsables que 

otros niftos o incluso de hermanos. 

Manifiestan jugar con loa niftos mexicanos de su colonia el 681, 

lo cual se da por la necesidad que tiene el nin.o de relacionarse 

e insertarse en su nueva realidad a pesar de tener niveles de 

desarrollo distintos. El 321 no lo hace porque considera que el 

ambiente es hostil, agresivo y extratlo para el loa o por la 

prohibición de los padres debido al miedo de ser detectados. 

La conservación de las raices culturales, históricas y familiares 

son poco comentadas por los padres, ya que sólo un 231 lo hacen 

incluyendo pláticas sobre politica, mientras que un 711 

manifiesta que se habla de todo, pero sin incluir temas 
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politicos, unos seftalan que no lo hacen para evitar angustias en 

los niftos, a otros no les interesa, en su mayor ia en los 

salvadoreftos, esto se da porque lo identifican con la p6rdida de 

patria o alg~n amigo o familiar. Mientras que para los niftoa 

nacidos en México les parece ajeno y extrafto al contexto social 

en el que normalmente se han desenvuelto. 

Un 65\ de los padres se preocupa por fomentar en los niftos las 

raíces culturales de sus paises, sobre todo se da en las familias 

guatemaltecas. El 35\ restante no lo hace por factores como el 

de no interesar y conservar dichas raices, no existe el tiempo 

suficiente o temen que al hacerlo se divulgue y ponga en peligro 

su poca estabilidad y anonimato. 

Retorno a aus lugares de origen 

701 manifiesta que piensa regresar a sus paises de origen cuando 

las condiciones mejoren y las causas que provocaron el exilio se 

solucionen. to que significa que los padres consideran que es 

mejor para sus hijos. 

Bl 30' restante seftaló que no ven a corto plazo ae mejore la 

situación de sus paises y que afirman no regresar a su pais, eato 

se debe a factores como el pensar reubicarse o insertarse en la 

sociedad mexicana e incluso manifiestan que aunque terminara el 
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conflicto armado, piensan quedarse en México, ya que el pais 

quedaría en una profunda crisis económica; mientras que en México 

han encontrado una 'Vida tranquila y la posibilidad de desarrollo, 

otros piensan reubicarse en paises como: Canad4, Australia y/o 

los propios BB. UU. 

Cualquiera de las deciaiones que tome el titular del grupo 

familiar no ha consid8rado importante manifestarlo con sus hijos, 

platicarlo y prepararlo para tal decisión. 

Bl 911 manifestó que los hijos tiene que ir a donde los padres 

vayan, que los niftos no tienen criterio para decidir o que si se 

le dice no lo entienden. Sólo el 9• aeftal6 que existia una 

comunicación de padres a hijos y que es importante para cualquier 

decisión, tomar en cuenta a loa niftoa. 

Con todo lo anteriormente expuesto puede pBrcibirse cual es la 

situación que les toca vivir a los niftos y como hay relación 

directa con la problemática general ya sea para el retorno o la 

inserción al medio mexicano. 

Podemos concluir que el nitlo carga de manera directa loa efectos 

del exilio. 

Los nitlos conforman el so• de la población refugiada y au 

situación es altamente vulnerable, para lo cual se requiere de 
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esfuerzos concretos con la participación de una diversidad de 

organismos gubernamentales, no gubernamentales, los propios 

refugiados, la sociedad civil mexicana, etc. 

El nifto de hoy es el hombre del maftana, el cual debe formarse 

como un sujeto transformador de su realidad y la de au medio. 

3. 3 TIPO DB ATBllCIOll BRillD1JlA A LOS NI ROS RBPUGI1J>OS 

CBNTROAMERI CAllOS. 

Bn esta parte del e•tudio se plantear4 qué tipo de atención se 

est6 brindando hasta el momento a la población infantil refugiada 

y quiénes est4n brindando este importante aporte. 

Tomando en cuenta que en este campo existen varios protagonistas 

que van desde los organismos no gubernamentales nacionales como 

internacionales, aai como la misma población refugiada que ha 

desarrollado alternativas propias. 

Una serie de instrumentos juridicos internacionales hacen 

hincapi' en la necesidad que el nifto debe ser sujeto de atención 

protección. La misma Declaración de los Derechos del Nifto del 

20 de noviembre de 1959 del cual México es signatar·io en •U 

principio Primero, se seftala lo siguiente: "el nUlo disfrutar6 

de todos los derechos enunciados en esta declaración. Bstoa 
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derechos serán reconocidos a todos los niftos sin excepción alguna 

de distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio nifto o de su familia." Bn el 

Principio 3, el nifto tiene derecho desde su nacimiento a un 

nombre y una nacionalidad. Bl principio 7, el nifto tiene derecho 

a recibir educación, que ser4 gratuita y obli9atoria por lo menos 

en las etapas elementales. 

Adem4s el ACNUR en sus conclusiones sobre la protección 

internacional de los nin.os refugiados aprobadas por el Comité 

Ejecutivo en su 38Q periodo de sesiones en 1987 eeflala que: 

"b) Reconoció que los niflos refugiados representaban la 

mitad, aproximadamente de la población mundial de 

refugiados y que la situación en que viven a menudo 

entraflaba problemas especiales de protección y 

asistencia asi como problemas en el plano de las 

soluciones duraderas. 

d) subrayó que toda medida que se adoptase en favor de 

los nitios refugiados debe 9uiarsa por el principio del 

interés superior del nifto y el principio de la unidad 

de la familia." 
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Bn la Cumbre Mundial a favor de la infancia celebrado en 

septiembre de 1990, en la sede de las Ilaciones Unidas •n lfueva 

York, en la cual H'xico participó, tuvo como objetivos 

fundamentales: darle prioridad a los problemas de loa menores, 

como una nueva ética del nuevo orden internacional. 

Con lo antes expuesto, es necesario que a loa niftoa, no importa 

fronteras, lenguas, debe brind4rsele apoyo ain restricciones, en 

el entendido que todo ello requiere de la participación d• 

diversos actores tanto organismos financieros, humanitarios, 

profesionales, técnicos, no gubernamentales, gubernamentales y 

los propios afectados para poder formular y disenar programas 

integrales de atención al nifto y del fortalecimiento de los ya 

existentes. 

Por considerarlo de importancia a continuación se presentar& lo 

que hasta el momento ae eat4 realizando en materia de programas 

de atención a la niftez. 

A nivel gubernamental: 

Durante m4s de 10 aftas de migraciones y refugio centroamericano, 

principalmente en •l 4rea metropolitana objeto de e•tudio, no han 

antecedentes de ning\ln programa de•tinado a loa niftoa refugiados, 

ni la propia COHAR que es la instancia dedicada a responder con 
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alternativas a la problem4tica de los refugiados, ni mucho menos 

a otros niveles del gobierno. Ba de resaltar que dentro de este 

organismo gubernamental no existe ningún trabajador social. 

Si existe participación de alguna institución en salud, educación 

no es debido a una· 11nea institucional, m4s se debe a que existen 

algunos funcionarios de esos luoares que se han sensibilizado 

ante esa realidad y ·en otros luoares el refuoiado asiste y se 

registra como mexicano, manteniendo su anoni~ato. 

Esto es preocupante porque a pesar de que México es firmante de 

la Declaración de los Derechos del JU!'lo y otro• referidos a este 

tema, no hay una aplicación pr4ctica, pra1entando diversoa 

pretextos, olvidAndose que los niflos son y deben ser inter6s 

superior. Bl compromiso adquirido m&s reciente fue en la cumbre 

en Favor de la Infancia y en donde se manifestó la necesidad de 

que los Estados doben Gsforzarae por la protección y el 

desarrollo del nif\o. Y aunque fue un paao importante el que 

México, en su discurso mencionara la problem•tica de los niftoa 

refugiados, habló solamente de los nif\os qua ae encuentran en loa 

asentamientos del sureste ignorando la Qran cantidad qua existe 

al interior del pais. 

No se trata da exioir más atenciones a eata población que a la 

local, sino a un sector que se encuentra en una situación 

altamente vulnerable; adem4s, no existe ningún proorama, proyecto 
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o mecanismo por parte del gobierno para identificar a los niftos 

refugiados no reconocidos que se encuentran al interior de la 

Repó.blica. Esta situación provoca todo tipo de violaciones a sus 

derechos humanos, tanto por parte de varias autoridades, 

federales y locales, como de algunos elementos de la sociedad 

civil mexicana. También se refleja un vacío jurídico de 

protección al infante refugiado. 

Organismos no Gubernamentales (ONG's) 

A partir de realizar un sondeo por los principales ONG'a 

dedicados al desarrollo de programas de apoyo a refugiados 

centroamericanos, •e comprobó que efectivamente no hay programas 

especiales dirigidos a niftos, tomando solamente en cuenta al nifto 

como una de las partes beneficiadas dentro de la familia, ellos 

son un receptor más pero no estA dirigido especialmente a él. 

Como por ejemplo: Los programas de despensa, salud (no hay 

pediatras), ayudas económicas de emergencia, proyectos 

productivos, etc. 

Bn relación a la atención física y mental que reciben los niftos, 

existen algunos programas incipientes de atención psicológica que 

proporciona el Comit6 del Distrito Federa1 de Ayuda a Refugiados 

Guatemaltecos y al Organismo de Servicios de Repraaentación 

Profesional y Técnica (SBRTBC, dependiente del ACltUR) cuentan con 
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especialistas en psicolog-ia que con el apoyo de Trabajadores 

Sociales estructuran programas de salud mental en donde realizan 

actividades cultuZ.ales y de conviviencia. Tambi'n realizan 

concursos con dibujos que reafirman la personalidad del nino. 

No se conocen otros programas que se encarguen de la salud mental 

infantil. 

Con ello no es la intención minimizar lo hasta hoy realizado, 

pero insistimos en que falta m4a esfuerzos y recursos, para 

atender dicha situación. 

Organismos Internacionales: 

En el mundo existen diversas instituciones de apoyo a prog-ramas 

para la niftez desprotegida. Bn M6xico existe una institución 

especializada que brinda apoyos financieros para el impulso de 

programas para nin.os, esta es la agencia sueca Radda Barnen, que 

dedica parte de sus recursos a respaldar a los ninos refugiados 

para la organización de eventos culturales o recreativos que 

promuevan los Organismos No Gubernamentales; o apoyar algunas 

iniciativas de refugiados como los programas educativos, 

guarderías, etc. 
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Organismos Intergubernamentales: 

Es conocido de la existencia de organismos que reciben donaciones 

de gobiernos, instituciones de ayuda humanitaria, estos dependen 

de las Naciones Unidas que dedican recursos para esta población 

infantil entre ellas tenemos: El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), cuya finalidad es remediar las 

necesidades de la ninez en el mundo, especialmente en los paises 

en desarrollo. Sin embargo es poco o casi nulo el apoyo que dan 

a los ninos refugiados, y por otro lado el ACNUR que dentro de 

una de sus prioridades está la protección y la asistencia en 

soluciones durables con prioridad al nino, se desconoce que cada 

organismo por separado o en coordinación promuevan programas de 

atención a las necesidades de los ninos refugiados. Además el 

ACNUR se encuentra limitado en el apoyo que proporciona, dedicado 

solamente a los menores cuyos padres asten reconocidos por este 

organismo. 

Esfuerzos de los propios refugiados 

Es de reconocer que en medio de condiciones adversas que van 

desde lo legal (no registró) a la carencia de recursos económicos 

suficientes, los propios afectados han ido construyendo distintas 

alternativas para apoyar a la niftez refugiada fundamentalmente 

en el área de salud, educación, existiendo 3 centros educativos 
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atendiendo una población en loe niveles de guarderia, kinder y 

en salud con personal especializado en esa rama (pediatria}, 

impulsando además pequeftas campaftas preventivas en el campo de 

la odontología y medicina. 

En los centros edUcativos se de1arrollan diversas actividades 

para posibilitarle· al nifio un mayor desarrollo psíquico, 

emocional, físico e intelectual, etc. 

También se organizan eventos de entretenimiento y de despertar 

aptitudes culturales, artísticas. 

A pesar de los esfuerzos realizados estos tienen un impacto 

limitado, aunque valioso porque les permite contribuir a 

enfrentar dicha situación a favor de los hijos de sus 

compatriotas. 

Concluimos que a pesar de que el refugio ha durado m4s de 10 atlas 

no se ha logrado establecer un programa integral con loa 

suficientes recursos financieros, humanos y materiales que 

permitan dar una respuesta más completa a los niftos refugiados 

y en donde el Trabajo Social tendría una participación activa en 

el impulso, desarrollo e implementación de estos programas. 

En este esfuerzo, es importante incluir a niftos con padres 

reconocidos por ACNUR y a niftos que no cubran este requisito y 
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que es una gran mayoria encontrándose dispersa y desprotegida. 

No obstante muchos de estos refugiados no reconocidos por ACNUR 

no se acercan a esta institución ya sea porque no la conocen o 

tienen miedo de asistir porque temen que se les capture y se les 

deporte a sus paises de origen ya que tienden a relacionarla con 

las autoridades mexicanas. 

taa dif iciles condiciones económicas y sociales afecta a este 

sector de la población refuc¡iada, es por eso necesario buscar 

alternativas para satisfacer estas necesidades, lo cual es una 

de las tareas primordiales que demanda la convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Nifto y la Cumbre Mundial 

en favor de la Infancia. 

Bs importante tener una percepción objetiva de la problemática 

de la niftez y de sus derechos, ya que un nif'io debe ser sujeto de 

derechos y no objeto de compasión. Ni pude ni debe ser objeto 

de captación de recursos y de discursos alusivos, cuando en la 

realidad está m.ts desprotec;ido desde que salid de su pais de 

origen. 

Los infantes requieren por lo tanto un trato prioritario, en 

todos los aspectos que lo afectan, resultado de laa condicione• 

sociales inadecuada.a en las que •• encuentra coao analfabetieao, 

ile9alidad, desnutrición, desintegración familiar, etc. , es 
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importante buscar para ellos un futuro promisorio, defender sus 

derechos como seres humanos procurando su eficaz y oportuno 

cumplimiento. 

3.4 Propuesta para la atención de los niftoa refuQiados 

centroamericanos en la zona metropolitana de la ciudad de 

México. 

Las condiciones de salud, alimentación, recreación, laoalidad, 

etc. afectan considerablemente el desarrollo normal de los niftoa 

refugiados centroamericanos, una alimentación deficiente provoca 

desnutrición y bajo rendimiento escolar; las condicione• 

precarias de vivienda y la contaminacióil. que aufr• la ciudad 

afecta las vias respiratoria• y provoca enfermedades 

Qastrointestinales; el poco o nulo tratamiento psicológico en 

relación a las experiencias violentas vividas en su país de 

origen; la falta de documentación migratoria neceaaria para que 

tengan acceso a los planteles educativos y a otros servicios; 

etc, son los principales problemas detectado• en la investigación 

realizada. 

cuando surgen los Organismos No Gubernamentales de Ayuda a 

Refugiado• (ONG's) no se plantean ningán proQrama ni proyecto 

debidamente estructurado que dieren un apoyo integral a estoa 

nitios, ya que surgen programas de emergencia de atención a un 
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flujo masivo y de constante demanda de ayuda económica para 

cubrir las necesidades m4s prioritarias de la familia como renta, 

alimentación, transporte, etc. Po•teriormente se fue viendo la 

posibilidad de seguir apoyando a la familia proporcionllndoles 

pequeftas becas familiares para resolver en parte los gastos de 

educación. 

Sin embargo la principal limitante a la que se enfrenta toda ONG 

para implementar alg~n programa diferente a los ya existentes es 

el reducido financiamiento, la falta de infraestructura adecuada 

y el personal especializado que se requiero. 

Por parte del Bata.do Mexicano tampoco ae ha llevado a cabo ninolln 

programa ni ha apoyado campafta alguna para atender los mínimos 

de bienestar social que requieren estos niftos; sobre todo que no 

se tiene la participación de la institución creada por el 

gobierno mexicano para que se preocupara de resolver la 

problemática de los refugiados, esta institución, Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COHAR), ha avocado su atención, 

con poco impacto, en loa campamentos del sureste, desconociendo 

una parte importante de refugiados dispersos en la zona 

metropolitana de la Ciudad de M6xico. 

Hucho menos se sabe de la exi•tencia de algWi programa para niftos 

refugiados, a pesar del compromiso adquirido por N6xico en 1990 

al ratificar la convención Mundial de loa Derecho• del Kifto y al 
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cual tiene obligación de cumplir el mandato emanado en dicha 

Convención. 

Por otra parte las oroanizaciones de refugiados hacen grandes 

esfuerzos por .continuar aoeteniendo los proyecto que han 

impulsado como ouarderias, preprimarias y primarias y algunas 

campan.as de salud. 

ffo se pretende poner en duda ni negar los eafuerzos realizado• 

hasta hoy, sin embargo creemos que conjuntando loa esfuerzos y 

recursos con que cuenten las inatancia• antes mencionada• se 

puede lograr solucionar la problemática que padecen los ninos 

refugiados. 

La trascendencia que el Trabajo Social representa en el impulso 

de cualquier programa es de suma importancia, 

Adem4s que el Trabajo Social tiene un amplio campo de acción y 

"'n cualquiera de sus 4reas de intervención entre la problem4tica 

de los nin.os incluyendo en cada uno los aspectos de 

investigación, administración y evaluación. 

Es por eso que se propone impulsar un programa de atención 

integral para niftoa refugiados centroamericanos, no olvidemo~ que 

un programa constituye una serie de actividades y accionas 

concretas, debidamente estructuradns y en forma congruente para 
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contribuir a lograr los objetivos predeterminados para lo cual 

deben ser considerados todos loa recursos de cada uno de los 

actores involucrados en la problemAtica (ACftUR, OlfG'S, COMAR, 

Organizaciones de Refugiados) para la solución de los problemas. 

La optimización en el •1so de los recursos es la función 

fundamental que se busca alcanzar. Se pretende que e~te programa 

no sea aislado ya que no produciría óptimos rendimientos; ver los 

aspectos parciales y en forma aislada deacuidaria alouna parte 

importante y no se lograría alcanzar los objetivos propuestos. 

Bate programa no pretende ser impuesto, sino que se deba 

considerar el interés de la población refugiada y pro•over su 

participación en la determinación de las prioridades y de 

alternativas de la• acciones. 

Propuesta de Programa 

Situación actual. B• importante incluir el diagnóstico de 

la aituación de las condiciones de vida de los niftos 

refugiados (ver resultados de la investigación). 

II Politicas. Serian las orientaciones o lineamientos de 

car,cter venera! que servirAn collO principios en loa que ae 

apoye el programa. Bato• politica• deben estar definida• 

por las instituciones qua apoyen a loa niftos 
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III Objetivos. Lograr que los niflos refugiados alcancen o 

satisfacen los mínimos de bienestar social como son en 

salud, salud Íftental, nutrición, educación, recreación, etc. 

IV Metas. Se puede pensar en apoyar a nif'ios refugiados con 

padres reconócidos (complementando la ayuda recibida) como 

niftos con padree no reconocidos por ACNUR. 

V Limitas. 

1. Espacio. Bl programa deber4 avocarse a la atención de 

niftos refugiados asentados en la zona Metropolitana de la 

Ciudad da México. 

2. Tiempos. Se puede pensar en que aste programa sea 

implementado con un tiempo definido ya que loa niftos 

refugiados centroamericanos que aua padrea deciden quedarse 

demandan este servicio. H4a si alguno de los padrea o 

ambos son centroamericanos y deciden quedar•• tendr4n nifto• 

mexicanos que igualmente demandar4n estos servicios. 

VI Organización. Es necesario que en ••t• llapecto intervengan 

todos los sectores involucrado•. Bn primer lugar COHAR 

como la instancia gubernamental y la cual debe conjuntar 

los esfuerzos poniendo al servicio de eatoa niftoa la 

infraestructura necesaria y que ya existe como: los centros 

de desarrollo infanti1 (CBNDI), SBP, IHSS, OIF, etc. que 
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son instituciones que ae preocupan por el desarrollo de la 

personalidad y su integración a la sociedad de los niftos. 

Las OMG' s que pueden ser las que orienten, canalicen, 

asesoren y apoyen a la población infantil refugiada y, las 

Organizaciones de Refugiados que cuenten con un minimo de 

infraestructt.ira y que puede ser la mejor alternativa viable 

para cubrir algunas demandas de este sector infantil. 

VII Financiamiento. Se puede aprovechar una parta del 

financiamiento que tienen las OMG 1 s o en su caso recurrir 

a las agencias donantes con un programa especifico para los 

niftos refugiadde, asi como las organizaciones de 

refugiados, COMAR por eu parte recibe también 

financiamiento, el cual proviene de ACKUR, el adecuado 

manejo y distribución de estos fondos, asi como la voluntad 

politica de las diversas instituciones gubernamentales de 

servicio social pueden lograr que el objetivo de este 

programa se cumpla satisfactoriamente. Seria importante 

que el financiamiento que se pudiera obtener fuera 

administrado por alguna OMG. 

IX Supervisión. Bn todo programa debe estar la supervisión 

inherente a cualquier administración y que tiene como 

propósito determinar aciertos o desviaciones en el 

cumplimiento del programa. 
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X Evaluación. El programa debe tener la valoración de los 

resultados alcanzados. Se debe realizar de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

Bn aste programa una función especifica de particular interés en 

la ~ue el trabajador social debe jugar un papel importante es la 

coordinación de recursos, actividades y servicios. Puede ser un 

promotor permanente del trabajo para qua el programa logre una 

productividad acorde con los recursos que se invirtieron. 

Esta propuesta puede ser desarrollada de una manera más 

minuciosa, lo cual podría servir como una alternativa para otro 

trabajo. 
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CAPITULO IV 

BL TRABAJO SOCIAL Y SU PARTICIPACIO!f Blf BL RBFUClIO 

CBNTROAHBRICA.110 

Desde la llegada masiva de los centroamaricanoa, H•xico no contó 

con los medios nec'esarios para absorber a ea te gran sector, ni 

a nivel de emergencia ni en el siatema productivo. Be por eso 

que surgen diversos Organismos de tipo filantrópico de apoyo a 

refugiados con programas de emergencia en donde ae l•• brinda 

alimentación, ropa, calzado, dinero para transporte, medicinas 

etc. Dichos organismos fueron demandando la intervención da 

diversos profesionistas, es así como se incorporan sociólogos, 

psicólogos, antropólogos y trabajadores sociales. 

Los trabajadores sociales formaron un pequefto equipo de trabajo 

en diferentes Organismos no Gubernamentales que ae conformaron 

para apoyar a esta población, en donde au ónica función era 

recibir las solicitudes de los •uchos refugiado• que se 

presentaban. 

Conforme pasaron los aftos se iba capitalizando la experiencia que 

se acumulaba para ir mejorando el trabajo, pero la demanda 

urgente de los refugiados en la obtención de la ayuda para 

alimentación, vivienda, salud, proyectos productivos, etc. no 

daba oportunidad de analizar nueva• formas que posibilitaran un 

apoyo más real e integral. 
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Cuando ae crea la oficina del Alto Comisionado da las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACKUR), se integraron trabajadores 

sociales sudamericanos, lo que permitió abrir un espacio más para 

los trabajadores sociales nacionales, quienes demostraron, a 

pesar de su inexperiencia en esta nueva forma da intervención, 

interpretar de uria manera cient1fica el fenómeno social que 

suroió apoy,ndose en el tradicional inatrumental metodológico y 

técnico para el abordaje de esta nueva realidad. 

Sin embargo, el utilizar el mismo marco teórico, no contar con 

un marco de referencia, etc., y utilizar 1011 instrumentos y 

técnicas comunes para la población mexicana con la población 

refugiada obligó a una profunda revisión y adecuación de las 

diferentes técnicas como las entrevistas y loa cuestionarios as1 

como, los diversos instrumentos creados: formatos de asistencia, 

fichas, expedientes personales, etc. 

En sus inicios dentro de esta 'rea, el quehacer profesional d• 

los trabajadores sociales se limitaba a la canalización de fondea 

para los refugiados con alglln tipo de necesidades inmediatas, ya 

que la migración de centroamericanos se percibía como un problema 

temporal limit4ndose a proporcionar una ayuda de emergencia 

asistencial a fin de garantizar en un periodo corto la 

sobrevivencia de lo& refugiados. 
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La asistencia comprende una prestación de auxilio, financiero o 

material para socorro da alguna necesidad inmediata con 

alimentación, salud, transporte, ropa, calzado, etc. 

Se parte de una circunstancia determinada, el problema es 

profundizado dentro de la situación, busc4ndose las variables que 

en ello la condicionan. 

La asistencia, a su vez, es: 

a) Paliativa, como auxilio 

b) curativa, para rehabilitación 

e) Preventiva, para disminución de problemas, y 

d) Promotora, para integración da la sociedad. 1 

Bl m6todo principal de Trabajo Social utilizado fue el de caso, 

contribuyó además a ser el primer esfuerzo de sistematización da 

la acción social para la ayuda de loa refugiados. Cwnplió adem4s 

funciones de educador, gestor, abogado, terapeuta y consejero, 

en los diversba organismos de apoyo a refugiado•. 

Las caracteristicas propias del refugiado y el deaconocimiento 

al tratar con esta población hicieron que ••te m6todo •• 

implementara por los trabajadores aocialee pero buacando que •• 

Macias Gómez, Bdgard. ~ Hacia UD trabaio aoeial 
liberador. Bd. Rumanitas, Buenos Airea, 1973, p4g 119 
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acercara a lo más científico posible. La investigación 

participativa fue otro de los métodos que se utilizaron sobre 

todo cuando con un grupo de refugiados se analizaba la situación 

en que se encontraban, su inserción en la sociedad mexicana y el 

análisis de la situación de sus paiaes de origen. 

Se buscaba con esto el que no se deaintegiraran, que sirviera como 

una forma de que eXistiera la ayuda mutua, ya que todos se 

enfrentaban en M•xico a situaciones conflictivas •imilaras y en 

donde el trabajador social cwnplia la función de dirigir esos 

grupos. 

En la investigación participativa sus estrategias y técnicas, no 

hay diferencias entre el objeto de eatudio y los aujetos que la 

aplic.an quienes constituyen el universo de ·la investigación al 

mismo tiempo. El observador participante se inserta en el 

universo y participa en la vida cotidiana de la comunidad y en 

la producción de conocimientos. Adem4s de au naturaleza 

investigativa es a la vez un proce•o educativo, en cuanto a que 

concientiza en el an4lisis interpretativo de la realidad, 

mediante el estudio de los proceso• y hechos sociales concretos. 

Dentro de ello el investioador participa en forma horizontal con 

los dem4s componentes del universo, aportando criterio• para la 

formulación de teoría• que expliquen la realidad social desde una 

perspectiva histórica a través de la oroanización y capacitación 
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de1 grupo para que a1cance la posibilidad de transformar su 

realidad. l 

Se contaba con una referencia histórica en donde las 

generalidades de la situación económica, politica y social 4e 

centroamérica permitian un intento de an4liais. Cuando ae 

interviene en esta 4rea de acción sólo ae conocia la cultura 

general de la población refugiada, la historia de las luchas de 

clase que se venian desarrollando desde 1954; pero faltaban 

elementos de comprender ya qua se ignoraba la situación 

psicológica de guerra, el deterioro económico y emocional en el 

que la gente llega y sus implicaciones en el contexto social 

mexicano. AdemAs no se contaba con un modelo de trabajo y loa 

conocimientos que orientan de una manera efectiva la atención de 

la problem4tica del refugiado en forma integral. 

HBTODOLOOIA GBllBRAL BHPLBADA POR BL TRABAJO SOCIAL 111 B.L TRABAJO 

CON RIPUGIADOS 

Bn los diversos organia110a de apoyo a refugiado• •n donde se 

encuentra la participación del trabajador social, •e lleva a cabo 

una metodologia similar. 

Hern4ndez Moreno, Maria del Carmen. T••i• Inva•tigación 
Participativa, FCPyS-UllAH, 1985, pag 17-21 



Los organismos que cuentan con trabajadores aocialea son: Comi t' 

del D.F., SBRTBC, Vluchteling, ACIUR, casa de loa Amigos y el 

Comité Cristiano de Ayuda a Refugiados. 

Bs importante aclarar que no existe en ninguna de esta• 

instituciones un programa especifico de Trabajo Social, sino que 

en los programas generales •e incluye la• funciones y actividades 

del trabajo social y que va ampliando dependiendo de la 

capacidad, experiencia y creatividad que se realice al interior 

de cada organismo. 

Bl objetivo general es: 

Apoyar a loa refugiado• ••tablecidos en M'xico para au 

automanutención. 

Propiciar el autodesarrollo y fomentar la ••tabilidad 

psicoaocial de loa refugiados. 

Orientar, asesorar y apoyar a los refugiados y su familia 

para solventar sus necesidad•• econóaica•, p•icológicaa, 

m•dicaa, laborales, legales, etc 



METODO DI TRABAJO 

Bntrevista de Primera Vez 

Bs el primer acercamiento con el refugiado, el cual se presenta 

solicitar au reconocimiento ante ACHUR, en dicho organismo; o, 

a solicitar alg\l.n apoyo médico, leQ"al, subsistencia, proyecto 

productivo, becas, etc. 

Esta entrevista le permite al trabajador •ocial obtener un 

conocimiento Q"eneral del refugiado, a la vez que la orienta e 

informa del tipo de apoyo que le puede proporcionar el organismo 

al que acude y canaliza al refugiado a la in•titución que le 

brinde el apoyo adecuado para la resolución de sus problemas. 

Entrevistas Subsecuentes 

Después de recibir las primeras orientaciones, •• presenta a 

entregar solicitudes, presupuestos, recetas m6dicaa, facturas, 

etc. o se presenta a pedir recon•ideración si •u solicitud fue 

rechazada para lo cual presenta docwnentos o nuevos argumentos 

que avalen au petición de apoyo. 
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Estudios Socioeconómicos 

Ea el primer acercamiento del Trabajador Social al domicilio del 

solicitante, en donde se verifican loa datos proporcionados en 

anteriores entrevistas, as! como de las condicionas 

socioeconómicas en las que viven. Obteni6ndoae con ello una 

visión general de la din4mica familiar y comunitaria. 

Es importante aclarar que aolo algunos organismos de apoyo a 

refugiados como Vluchtaling: y en ocasiones SERTBC realizan asta 

actividad, lo cual depende de la demanda que se da en cada 

institución. 

Visitas Domiciliarias 

Se realizan tambilm por algunas instituciones· y son para obtener 

mayores datos que no quedaron claros en el estudio aocioeconómico 

y/o verificar las condiciones necesarias para el buen 

funcionamiento, sobre todo a loa que ae les ayuc:Sa con algón 

proyecto productivo; en este rubro entran también las visitas que 

hacen los trabajadores sociales a otros organisMOs de apoyo a 

refugiados o personas mexicanas para solicitar r•f •r•ncias del 

solicitante. 
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Reunione• 

Tcdos loe or9ani'i&mo• tienen reuniones al interior de las 

instituciones, en •l cual participan todo el personal involucrado 

en el apoyo a refugiados como sociólogos, psicólogoa, abogados, 

secretarias, recepcionistas, trabajadores sociales, etc. en donde 

ee analiza la problemAtica de los refugiados, se eval'1a el 

trabajo del personal y se proponen soluciones y tareas a 

realizar. 

Implementaciones 

Bata es una actividad especifica para la in•titución que brinda 

apoyo con pequeftos proyectos productivo• y es el acompaftamiento 

del trabajador social con el refugiado en la compra de 

maquinaria, materia prima, acondicionamiento del local, etc. este 

con el fin de que el refugiado no deavie loa fondos a otra 

necesidad, sino a lo estipulado para poner un pequefto negocio y 

que sea una forma de subsistencia para el refugiado !' su familia. 

Supervisiones 

Bs el seguimiento que se le da a los proyectos y tiene como 

objetivo que el trabajador social confirme el buen funcionamiento 
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del proyecto, asi como la integración familiar para lo cual da 

orientación, asesoría y apoyo para los problemas que se puedan 

presentar. 

Otras actividades 

Bxisten otras actividades en las que participa activamente el 

trabajador soc_ial como e1: la organización y promoción a diversos 

cursos de capacitación o actividades recreativas para los 

refugiados. 

Participación en reuniones de los organismos de apoyo a 

refugiados con el fin de intercambiar experiencias sobre el 

trabajo con refugiados y proponer alternativas de acción para 

mejorar el trabajo en conjunto y coordinar acciones. 

Participación de los trabajadores 11o~iales en congresos, 

conferencias, mesas redondas, talleres, etc. que se vinculen a 

la problemática de los refugiados. 

Bs importante mencionar que en 3 organismos de apoyo a refugiados 

se encuentra como coordinadora una trabajadora social, la cual 

conforme al nivel de dirección y deci•ión t•cnica-adminiatrativa 

del programa se encarga de la correcta planificación y 

distribución de loa recursos humanos, materiales y financieros 
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que posibiliten el desarrollo eficiente de los programas y sus 

objetivos. 

coordinan las acciones correspondientes a la realización de loe 

programas. 

Realiza planes y programas de acción para el desarrollo de 

objetivos. 

coordina y realiza evaluaciones de trabajo periódicas. 

Establece relaciones de información, consulta e intercambio de 

experiencia con diferentes orqaniamoe no gubernamentales de otros 

paises. 

Hantiene y establece relaciones con agencias gubernamentalea y 

no gubernamentales que dan asi•tencia social y/o apoyen el 

trabajo con refugiados. 

Selecciona y eval~a el personal t4cnico y administrativo. 

Blabora el presupuesto anual de requerimientos para el trabajo. 

Elabora informas administrativos, financieros y narrativos para 

las agencias donantes ya que es la responsable directa de la 

canalización de fondos. 

247 



Participa en foros, conferencias, etc. internacionales 

representando además de la institución, al pais, México. 

Herramientas de apoyo para el trabajador social 

Entre las diversas herramientas del trabajo social que ha 

utilizado para desempeftar su trabajo en todos los organismos se 

encuentran: 

a) Bl diario de campo ea donde se registra lo que se observa 

en las visitas domiciliaras, estudios socioeconómicos y en 

algunos organismos que apoyan proyectos. Bate instrumento 

sirve para constatar y validar datos que se proporcionan en 

las entrevistas. 

b) Fichas. Bn este instrumento ae registran todos los datos 

generales del titular y su familia como nombre, domicilio, 

nacionalidad, llegada a México, situación migratoria y 

fecha de vencimiento si cuenta con alguna forma migratoria, 

si ae repatria o reubica, el códic¡¡o o nllmero de expediente, 

la ocupación y la escolaridad de cada miembro, sexo y 

parentesco; se anota si tiene pensión o seguro facultativo. 

En la parte de atrás de la ficha se anota la cronoloc¡¡ia de 

entrevistas que se realizan anotando fecha, motivo de 

consulta y acción tomada; al final hay un apartado de 

observaciones 
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Parte posterior de ia f icba 

~llido paterno materno Del 

calle colonia status 

l>el&11Cidn o lllUJJicipio l!stado oOdigo _ te~ Sit _Mig fecha V8JlC 
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6 
7 
8 
9 
10 
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~arte anterior 
1 

de la ficha 

CROftOLOGlA DI lllTRIVlSfAS 

FBC!ll\ HQTIVO DB CONSULTA ACCIOI TOJIADA 

responsable 
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c) Cada refugiado en todas las instituciones en donde se 

presenta a solicitar apoyo se abre un expediente en donde 

se tiene registrado y acumulado todos los documentos y las 

visitas y entrevistas que se realizan. 

d) cuestionario&. tos cuestionarios se utilizan en todos los 

organismos para recabar datos generales, socioeconómicos, 

legales, etc. son extensos o cortos en cada OHG dependiendo 

la utilidad que le den. A este respecto es importante 

aclarar que se debe buscar otro instrumento ya que los 

refugiados seftalan estar cansados de contestar este tipo de 

cuestionarios y en donde tienen que anotar aspectos muy 

personales que se resisten a dar, adem4s que los consideran 

como interrogatorios. 

e) Test Barsit. Bate instrumento es uti1izado por alguna• 

ONG's y fue elaborado en Colombia en 1960. Es conteatado 

por el refugiado en un lapso de tiempo y tiene como 

finalidad conocer aspectos generales que tienen dividido en 

cuatro temas: 

- Aritmética numérica - Da una visión sobre el manejo del 

sistema numérico y conocimiento de operaciones b4sicas 

ejemplo escribir los m1meros que faltan 2 4 32 

128 256. 

- Conocimientos generales - Bs para conocer como maneja el 

refugiado estos conocimientos en base a su experiencia en 
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la formación educativa que tuvo, ejemplo: Bl triAngulo es 

una figura formada por: 

• lados, 6 lados, 9 lados, lados, S lados. 

- Comprenaión de proceso -

anAlisis del refugiado para 

se verifica la capacidad de 

entender y comprender un 

proceso, ejemplo; de estas cinco palabras una pertenece a 

una clase diferente: 

cuchara, cucharita, plato, cuchillo, eenedor. 

- Conceptualización - Be la parta 11As creativa y de 

capacidad de hacer an4liais. Bjemplo: con el cuero ae 

fabrica el calzado y con la tela: 

piel, lana, al9odón, seda, vestidos. 

f) Formato de asistencia y formato de programación de apoyo 

económico. Batos formatos son instrumentos que se aanejan 

diariamente y que sirven para registrar el apoyo que aa da 

al refugiado y en que rubro: educación, transporte, renta, 

alimentación, etc. as1 como, apoyo para la implementación 

de proyectos. 

g) Formato de programación e infor•ación de actividades. 

Batos formatos aon utilizado• para que 1011 trabajadores 

sociales registren la• actividad•• que realizan tanto en la 

oficina (entrevistas, trabajo administrativo, etc.) co11a en 

el campo (supervisión, estudios aocioeconó•icoa, etc.) 
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h) Xnformes aemanalea, mensual••, anuales. se utilizan 

formatos para regiatrar, analizar y programar laa 

actividades a'· realizar, asi como informar a laa agencias 

donantes. Se realizan en forma cuantitativa y cualitativo. 

Batos aon loa inattumentoe m4s generales que son utilizados por 

los trabajadores sociales. 

Bs necesario tener clara la importancia de seguir creando nuevas 

herramientas que nos haga el trabajo •4e f.&cil y qua sean un 

verdadero apoyo para pensar en la sistematización del trabajo 

social con refugiados. 

Entender qu6 ea el Trabajo Social coflO caapo profesional, •• un 

4mbito en permanente debate acerca de au razón de ser, hay que 

explicitar basta la• cuestiones m4s elementales de su aaber y de 

au hacer, empezando por tener que paaar "el trago uargo" de dar 

una definición, previo reconocimiento de que es una dificultad 

definir eata profesión. 1 Sin embar90 trabajador•• •ocialea han 

hecho esfuerzos para definir al Trabajo Social entre 1a que se 

encuentra a continuación: BB la disciplina que •• ocupa de 

conocer las causas-efectos de 1011 problemas sociales y 1ograr que 

loa hombrea asuman una acción organizada, tanto preventiva como 

transformadora que lo• supere. 

l Garcia Salord, Suaana. r.a especificidad da Trabaio Social 
ltn'S-UNNI, México, 1986. p4g.7 252 



81 Trabajo Social es una intervención intenaionada y cientifica, 

por lo tanto racional y organizada, en la realidad social, para 

conocerla y transformarla, contribuyendo con otras profe•iones 

a lograr el bienestar social de la población. 4 

Enmarcada en esta concepción, la profesión ee plantea como 

objetivo general al contribuir a la organización de la población 

para su participación en el desarrollo social. Este objetivo 

sólo podr4 realizarse an función da los objetivos particulares: 

1. Conocer la realidad y lograr con los sujetos el an4lisis de 

la misma y el contexto que la determina. 

2. Contribuir a la planeación, promoción y ejecución de 

accionas tendientes al desarrollo social. 

3. Promueve la participación organizada de la población a las 

acciones para el caabio. 

Las funciones del trabajador social eat4n orientadas hacia la 

solución de problemas de orden 1ocial para lo cual realiza 

investigaciones sociales: elabora, ejecuta ., evaltla planea, 

pr~gramas y proyectos de bienestar social; administra recursos 

t Ibid, páq.12 
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humanos, supervisa y evalda proce•o• aocialea; sistematiza 

experiencias, para retroalimentar el deaarrollo de la teoriá. 5 

Bl Trabajo Social al constituirse en una profesión •• convierte 

en un saber y un hacer especializado y certificado. 

La acción sistematizada dio origen a loa métodos del trabajo 

social como Caso, Grupo y Organización de la comunidad, que •on 

los llamados m'todos tradicionales y con los que ae contindan 

trabajando. 

Bl desarrollo del Trabajo Social ha estado ligado a determinadas 

fases criticas de la sociedad; desde sus comienzo• •l Trabajo 

Social fue una pr4ctica sin teoria propia, por lo que ante la 

situación social demandante, la actitud asumida fue la de valerse 

de las teorias emergentes en el campo de las Ciencia• Social•• 

y a partir de alli se estructuró el primer m•todo de acción, el 

Trabajo Social da Casos. 

El trabaio Social de caso•, nace con Mary Richmond, la cual 

disefló un modelo que contiene tres etapas: estudio del caso, 

diagnóstico ·y tratamiento; con esto, •• les imprime a la 

asistencia una acción técnica, sistem4tica y organizada. Definió 

a este m'todo como: aquellos procedimientos que desarrollan la 

Kisnerman, Natalio. Introduccidn al Trabaig socia1 Tomo l. 
Colección Teoria-Práctica del Trabajo Social, Bd, 
Humanitas, Buenos Aires, Argentina, 1981. p,g.116 
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personalidad mediante ajustes efectuados concientemante individuo 

por individuo, entre el hombre y el medio social en que vive. 

Con el método de caso se contribuye a modificar la conducta 

personal mediante la acomodación para conseguir una relación 

armónica con el medio. Bate método sigue predominando en la 

profesión. 

Trabaio Social de Grupos: Posteriormente ae plantea la necesidad 

de trabajar en y con grupos: se reconoce que el individuo no es 

un ser totalmente aislado, sino influido y afectado por el raarco 

social en que se desenvuelve. Beta aétodo pasa por f asea de 

desarrollo: recreativo, terapéutico, de acción social y de 

crecimiento. 

Organización v paaarrollo de la Comunidad: como resultado de una 

toma de conciencia de la problemática en una dimensión 

intergrupal, es la fase de la organización social que constituye 

un esfuerzo consciente de parte de la coaunidad para controlar 

sus problemas y lograr mejores servicios de especialistas, 

organizaciones e instituciones. ' 

Bn los tres métodos tradicionales, subyace un esquema b4sico 

operativo: 

Boris, Lima. Contribucióp lpi1t1nolóqica del Traba1o 
~, Bd. Humanitas, Bueno• Airea, Argentina, 1968, 
p¡lg. 92-99 
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1. Batudio-diaqn6atico 

2. Progra11aci6n 

3. Bjecuci6n ( trata11ianto) 

4. Bvaluaci6n. 

Bl perfil profeai:onal del Trabajo social se define como la 

capacidad, el conocimiento, las habilidades y destrezas que posee 

cualquier profesional de esta disciplina. 

El trabajador social es el profesionieta que mediante 

conocimientos teóricos interpreta los fenómenos •aciales y la 

situación de dependencia y subdesarrollo caracteriatica del pais; 

maneja el instrumental metodolóQico y t6cnico para el abordaje 

cientifico de la realidad; comprende las significaciones de 

diferentes opciones ideológicas y políticas; conoce la realidad 

actual. de la profesión; est4 capacitad.o para instrumentar sus 

conocimientos mediante el desarrollo de habilidadea, destrezas, 

actitudes que permitan el manejo de la aplicación de la 

metodologia del T.S. 1 

La especificidad se constituye como la pueata en acto de un 

conjunto de técnicas de investigación, diagnóstico, planificación 

y tratamiento, asi como también de organización y administración 

da servicios. La especificidad es el componente de la estrategia 

Chávez Carapio, Julia. La formación del Trabajo Social. 
BlCTS- UNAH. Revista n27, H6xico, 1981. pág. SS 
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qua suroe en estrecha relación con la referencia teórica, e 

hiatórico-politica, dado que en baae a el loa, s• concaptda, 

explicita o impli'.Citamente, a Trabajo Social, al objeto de 

intervención; aai como también •• eatablecen loa objetivos 

eapecificos y la función social de la intervención profesional. 

Los elemento& constitutivos de la e1pecificidad son: 

Suietos sociales: Son los individuos, sectores e instancias 

sociales que están involucradas en la intervención profesional, 

porque participan de alguna manera significativa en relación con 

el problema social que se constituya en objeto de intervención. 

Obieto de intervención: Bs un fenómeno real y concreto que 

demanda ser atendido. Bs también una con•trucción intelectual 

en la medida en que se le construya como un objeto de estudio, 

a fin de dar cuenta de 'l desde una teoria. 

Marco de Referencia: Es el conjunto de repreaentacion•• deede las 

cuales se entiende y concept\1a el problema, objeto de 

intervención. Be la fundamentación de la intervención. 

Obietiyoa: Seftalan lo qua se pretende lograr a través de la 

intervención en el problema instituido como objeto de la misma. 

8 García Saleid, susana. ~, p4o 56 
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Indica el tipo de redefinición que debe •Ufrir el objeto, a 

partir da la intervención. 

Procedimientos: Bs el conjunto de etapas, actividades y t•cnica• 

ordenadas en una secuencia tal que orienta el desarrollo de la 

intervención. 1 

11 campo profesional del Trabajo Social 

Lo• campos profesionales se ••tructuran a partir de una demanda 

social, ea decir, un imperativo qua requiere determinado tipo da 

intervención, ya que estos imperativos aparecen como problemas 

sociales que expresan los obst4culoa que surgen en el proceso de 

producción y reproducción de una demanda social: es decir, un 

imperativo que requiere determinado tipo de intervención, ya que 

estos imperativos, aparecen c::o1110 problemas sociales, que expresan 

los obst4culos que aurgen en el p"roceso de producción y 

reproducción de una sociedad determinada. 10 

Bl campo profesional del Trabajo Social actual comprende un 

conjunto de prácticas coexistente• que guardan entres ai, 

relaciones objetivas, existe un conjunto de pr.t.cticas que a su 

I Ibid. pllg 20-21 

10 Macias Gómez, Bdg:ard. et. al Bocio UD trabaio 1ocial 
liberador, Bd. Humanita•, Buenos Aires, 1973, p6g 119. 
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vez conforman m6todos especifico• de trabajo y que constituyen 

el espacio profesional del Trabajo Social, desarrollando su labor 

cotidianamente y 8n su acción dirige a individuos, grupos y 

comunidades. 

Tradicionalmente el trabajador aocia1 venia actuando •n apoyo a 

profesiones de mayor antigüedad académica, como Derecho, 

Medicina y Psiquiatria, no obstante con el paso d•l tientpo 

nuestros campos de acción se han ido incrementando de manera 

importante. 

Un campo de acción es una forma de aproximación a la realidad. 

La dinamicidad de ésta hace que el campo de acción dependa de la 

situación histórica y de la coyuntura aocial. 

Históricamente, la pr6ctica aocial deter•ina el campo 

profesional, en Trabajo Social el conjunto de pr4cticas 

profesionales -en casos, grupo y comunidad- permite un amplio 

campo profesional que se abre a 4reas tradicionales de actividad. 

Resumiendo podemos seftalar como que el campo de acción del 

Trabajo social podria ser definido como el e•pacio fiaico e 

intelectual donde se desarrollan las funciones y actividadea del 

Trabajo Social y se subdivide en varias 4rea• y aub,reaa de 

acuerdo con sus propias actividades, sin olvidar qua las 4reae 

profesionales son ramas que tienen un tronco comtl.n, ea decir, loa 
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principios, metodologia y funciones que se utilizan y que son 

sustentada• por la profesión en general. 11 

De tal manera loa trabajadores sociales dedicado• a. determinado• 

campos de acción no constituyen profeeioniataa cuyo trabajo 

social maneje herramientas generales diferent••· 

Areas d• intervención del Trabajo Social 

De acuerdo a una investigación exhauativa y profunda que realizd 

la Lic. Bdna K•av• Partida, sobre laa diferentes 41.reas 4• 

intervención que tiene el Trabajo social y deapu6a de una 

revisión de varios autores concluyó que •• conocen aaia 4reaa d• 

acción b4sicaa y una de reciente aparic16n, 12 y en laa cual•• 

la mayor parte de eatos autores han coincidido en aspecto• 

t6cnicoa Y de acción metodológica, que el Trabajo Social ha 

tenido desde au• inicios. Bstaa 4r•aa son: 

ARIA ASPBCTOS BLBNBftTAt.BS 

- Salud - H6dico no hospitalario 

- Salud y biene•tar infantil 

11 Ibid. p4g 213 

U Maeve Partida, ldna. Blem1nto1 para 11 1atudio del campo 
profesional del Trabaio Soqial. Cuadarnoa de 
Investigación Afto l na2, febrero 1991, ·aftTs-UKAH p4g 22 
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- Bducaci6n 

- Asistencia y de bienestar 

social 

-. Trabajo de Comunidad 

- Ambienta Hdico y psiquUtrico 

- Salud 'f nutrición 

- Clinicas y hospitales 

- Rehabilitación de los impedidos 

fisicos y mentales. 

- Escolar 

- Educativo 

- Educación y cultura 

- Educación •acial 

- Educación de adultos 

- Servicio •n relación con la 

familia. 

- Bl Trabajo Social y el nifto 

- Bl Trabajo social y el 

adolescentes. 

- Bl joven incapacitado y con 

necesidad•• económicas 

- La comunicación interf amiliar 

- lmpleo y la recreación. 

- Desarro1lo comunal, rural, 

urbano , auburbano • indiQena 

- Orientación comunal 

- Aapectoa de vivienda 
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- Penitenciaria y Crimi

nol69ica 

- Industria o empresa 

- Aspectos de extensión agricola· 

- Capacitaci6n para la organización 

- orientación de menores 

- LeQal-protecci6n al menor 

- Penal 

- Penitenciario 

- Prevención, tutela y rehabili-

tación de menores 

- Crimen, delincuencia y servicios 

correccionales 

- Orientación juvenil 

- Readaptación y rehabilitación so-

cial 

- Ministerio pdblico 

- Industria, empresa o sindicato 

- capacitación para el trabajo 

- Empleo y se~uridad económica 

- Protección del trabajo del menor 

- Mejoramiento •ocial del obrero 

- Seguridad aocial 

- Sindical 

- Vivienda del obrero 
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- Inveati9aci6n - Investigación en el Trabajo 

Social 

- Inve•tigación •obre el Trabajo 

Social. 

Situación del Trabajo social con Refugiados 

Bn el desarrollo de esta tesi• •• han planteado algunas 

consideraciones sobre lo que ha sido el Trabajo Social en el Area 

de los refugiados, a continuación •• mencionan a1pectos actuales 

da Trabajo Social. 

Durante estos aftoa de trabajo con refugiado•, el Trabajo Social 

ha !do aprendiendo con la constante pr4ctica, sin eabargo, •• 

plantea como una necesidad el hacer una revisión critica aobr• 

las definiciones y aciertos de au intervención profesional en 

esta Area. Bata alama pr•ctica e1tergent• con la c¡ue siempre •• 

trabajó le impidió al trabajador aocial sistematizar su 

experiencia y conceptualizar a su objeto de intervención. 

La habilidad que demostraron algunos trabajador•• •ocialea en su 

quehacer profesional les ha permitido cubrir puesto• de dirección 

que en otras Areas no han tenido. 
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Bs reconocido en el campo profesiona"l todo el trabajo, el impul•o 

y consolidación de los diferentes programas que tienen a su 

cargo. 

Be importante aclarar y reiterar que el Trabajo Social que •e 

interese en este trabajo debe poseer una sensibilidad social, un 

alto sentido humanitario y una profunda vocación de servicio, 

aunado a un conocimiento sobre la situación que vive 

Centroamérica y México. Debe poner en pr4ctica toda su habilidad 

y creatividad para dar aportes que contribuyan al reconocimiento 

y eleven el status del Trabajo Social. 

Aportes del Trabajo Social con Refugiados 

Sobre el tema de refugiados y la experiencia del Trabajo Social 

existe material escrito al interior de cada oroanismo, sin 

embargo ha faltado •i•t•aatizar toda aeta información y 

publicarla. 

Sin embargo este material y las entrevistas hechas a los 

trabajadores sociales han sido un aporte valioso para la 

publicación de investigador•• experto• en el tema de loa 

refugiados como el investigador Sergio Aguayo. 
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Material escrito solo se conoce a nivel p~blico una tesis que 

realizaron un equipo de trabajadoras sociales egresadas de la 

Bacuela d• Trabajo'Social: "Vasco de Quiroga", en donde explicaron 

las causas del fenómeno migratorio, la repercusión en M6xico y 

la participación de ellas en uno de los programas de apoyo a 

refugiados; bas6ndose en su práctica profesional. Actualmente 

2 de ellas coordinan dos organismos no gubernamentales. U 

También se han elaborado al9unos artículos entre los que se 

encuentran los realizados por la Lic. en Trabajo Social Irma 

Lozano, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en uno 

de ellos plantea eeta Area como una alternativa nueva para el 

Trabajo Social en donde explica su importancia y lo que debe ser 

el Trabajo Social en esta intervención ( 103) • Bn la actualidad 

•e encuentra prestando sus servicios en ACNUR-OIRTBC y •• ha 

dedicado a elaborar articulas para aer difundido• en eventos 

nacionales e internacionales en donde se explica la problem&tica 

de los refugiados. U 

Sin embargo creemos que la experiencia adquirida necesita aer 

difundida, sobre todo que en estoe espacios son lugares en donde 

U Vease: Brito P, Hartha B. et.al Participación y 
contribución del Trabajo Social frente al fenómeno de 
migración masiva centroamericana en México, Tesis BTSVQ
UHAH, 1987. p4gs 192. 

U Véase Lozano, Irma A. Situación de loa refugiados en 
México. Documento personal preparado por e1 Instituto 
Interamericano sobre Derechos Humanos con sede en San 
José da Costa Rica, México, 1989. 
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la presencia de los trabajadores sociales que se quieran ir 

integrando, estos antecedentes ser4n un aporte que contribuir4n 

a lograr una mayor. identidad y legitimación de la profesión en 

base al reconocimiento que ha adquirido sin desconocer el papel 

desempeftado por los demás orofesionistas y con loa que se han 

hecho un trabajo multidisciplinario. 

El Trabajo Social dur'ante estos anos de intervención en el 4rea 

de los refugiados se ha enfrentado a algunas limitaciones que sin 

lugar a dudas han incidido en el quehacer profesional pero que 

no lo han frenado en su intervención. Sin embargo ea importante 

que se recupere la experiencia acumulada en eatoa aftoa de 

intervención para lo cual es necesaria una aiatematizacidn y 

evaluación del Trabajo Social, 

Para esto se requiere de emplear una 11etodologia del proceso. 

Entendida como el conjunto de m6todos y procedi•ientoa, por un 

lado, y por el otro, entendida como el conjunto d• t6cnicaa, 

din4anicas e instrumentos, que se implementaron en el trabajo 

orientado al logro de los objetivo•. Todo esto en interacción 

constante de :carácter dialéctico. 

Otro aspecto es la especificidad del sujeto social de atención 

(refugiados). 

socioeducativas. 

SUB caracteriaticas aocioaconómicas y 
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Todo Organ.ismo no Gubernamental de ayuda a refugiados debe contar 

con un sistema de información propia, que le permita sistematizar 

·esa práctica y que dicha labor (la sistematización) le facilite 

a loa trabajadores sociales la orientación, dirección y 

decisiones de su proceso de trabajo. 

La sistematización, concluyendo se debe entender en un sentido 

práctico, como un proceso mdltiplei De síntesis y ordenamiento; 

de evolución explicativa; de recuperación y reflexión con fines 

autoevaluativos. 
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e o " e L u s I o " B s 

1. Se considera preciso que el gobierno mexicano a trav6a del 

organismos creado para la protección y apoyo da loa 

refugiados' COHISI01' KBXICAllA DB AYUDA A RBFUGIADOS ( COHAR) 

cumpla su papel y participe activamente en coordinación con 

loa organismos de apoyo a refugiados, ACNUR y las 

organizaciones de refugiados. 

2. Los niftos que tienen padres refugiados y que nacen en 

México carecen de atención · adecuada en casi todos los 

aspectos de sus derechos, esta •ituación conduce a la 

conclusión de que no existe un apego al marco jurídico 

nacional. Para evitar esta situación es necesario corregir 

estas irregularidades, .empezando por 1a promoción de 

registro civil. 

3. Se debe promover programas de atención a loa niftoa 

refugiados en loa aspectos de salud, educación, recreación, 

nutrición, etc. 

4. La población infantil refugiada manifiesta una 

particularidad preocupante en el desarrollo de su 

personalidad, desvalorización de si mismos, una baja 

estima, dificultades para aceptar su realidad., como 

consecuencia se requiere que ACHUR, UNICBF, OKG'•, COMAR, 
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Organizaciones de refugiados y autoridades m'dicas, se 

avoquen a realizar estudios de la familia refugiada a fin 

de lograr diseftar programas de rehabilitación psicológica. 

s. Bs importante fortalecer la identidad cultural de la 

población infantil centroamericana, se requiere de 

programas culturales a fin de fomentar la creatividad. 

6. Bl que no exista una participación activa de COMAR en la 

protección y apoyo de los niftos refugiados en la ciudad de 

Mdxico provoca que autoridades locales y algunos elementos 

de la sociedad civil mexicana abusen e inclusive violen los 

derechos humanos. Tampoco existe un mecanismo para que el 

menor tenga acceso a las leyes de protección nacional 

mexicana. 

7. Huchas vecea los niftoa refugiados son desatendidos ya que 

sua padres se encuentran en la bdsqueda de solucionar sus 

problemas de subsist.encia. 

8. Loa a!mbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno 

representan una protección, identidad y pertenencia hacia 

el nifto; el cual con el exilio se pierde y se siente 

desamparado. 
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9. Bs importante que los programas que se pienses impulsar 

para niftos refugiados ae les prepare en tres direcciones 

se91ln la decisión de los padres: RBTORKO, RBUBICACIOll a 

IllSBRCIOK LOCAL. 

10. Bs necesario· difundir, por todo• loa rn•dioa con que se 

cuente, la problemá.tica de 1011 nUloa refuQiados, con el 

objetivo de sensibilizar a la sociedad civil y conseQUir su 

apoyo, 

11. S• debe profundizar en •l conocimiento del fenómeno de 

refugiados y la realidad que ae vive en aua paises de 

origen por parte de loa trabajadores sociales y todo el 

personal que intervenga en este trabajo, 

12. Promover una constante capacitación para 101 trabajadores 

sociales en esta 4rea, lo que permitiría actualizar y 

perfeccionar nuestra intervención. 

13. Preocuparse porque el personal que atienda a la población 

refugiada reciba una atención en •alud mental, ya que 

fi)eneralmente es depositario de los problemas, angu•tia y 

miedo de los refugiados, lo que da como re1ultado toma de 

decisiones subjetivas que ponen en duda nuestra ética 

profesional y afecten nuestra vida personal. 
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14. En los organismos no vubernamentales los trabajadores 

sociales asumimos nuevaa tareas, formas de intervención •4s 

compleja dentro de un contexto generalmente conflictivo, 

que reclame de nuestra pr6ctica profeaional una mayor 

claridad tanto en lo operativo como en el sentido y 

perspectiva de nuestra participación. 

15. Es importante la sistematización de la experiencia 

acumulada por trabajadores sociales poni6ndola al servicio 

de los centros de formación de trabajadores sociales, de 

los propios refugiados y a otros organismos gubernamentales 

y no gubernamentales. 

16. Fortalecer la coordinación entre los diferentes organismos 

de apoyo a refugiados con el fin de mejorar la atención y 

el servicio a los refu9iadoa lo que evitar4 la duplicidad 

de esfuerzos y recursos. 

17. Se debe crear un pro9raaa de reorientaci6n en la población 

refugiada en donde se reaarque el car6.cter y la función que 

cumplen las 01'G's y a través de charlaa, convivioa, 

pláticas, etc. ae ~oncientice a la población para una 

valoración de su persona y rescatar su dignidad que muchas 

pierden en su desesperación de resolver los problemas que 

les aquejan. 



18. Bn coordinación de todas las OMG'• qua trabajan con 

refugiados apelar porque ia reglamentación facilite el 

trabajo hwaanitario que se ha venido realizando: ademas que 

•e favorezca a la población refugiada. 

19. La situación· de Centroamérica no presenta perapactivaa 

inmediatas de solucionarse, a pesar de que hay importantes 

esfuerzos de eolución política negociada. 

20. Mientras existen las cauaaa generadoras de la mioración, 

loa refugiados no pueden retornar, ya que no hay garantías 

ni condicionas para aua vidas. 

21. La migración llegada a H•xico presenta caracter1eticaa •uY 

distintas a la de exilio• anterior••; ya que, este ea 

masivo, provienen de zonas rurales, sector•• populares 

urbanos, grupos familiarea, bajo• niveles de escolaridad y 

capacitación, etc. 

22. Existen en México cerca de 450 mil refugiado• 

centroamericanos los cuales eat4n compuestas de la manara 

siguiente: 67t aalvadoretloa, 26• guatemaltecos, St 

honduretlos y un 2t nicaragüenses. 

23. Casi un 9St de esta población Gat4 en condiciones de 

ilegalidad o sea sin un STATUS LBGAL. 
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24. Bata población sufre serias carencias como: vivienda, 

trabajo, salud, alimentación, educación, etc., la cual se 

agrava producto de su ilegalidad. 

25. Bl pasado 17 de julio de 1990 el gobierno mexicano decreta 

reformas a la· ley General de Población en donde se intagr·a 

la figura juridica de REFUGIADO por primera vez. 

26. La Ley General de Población adolece de •arias deficiencias 

que afectan al Refugiado, hasta el momento no cuanta con un 

reglamento para au aplicación, aunque la eat4n aplicando. 

27. Los refugiados reconocidos por el ACftUR, puedan obtener su 

legal estancia no como Refuoiado sino con la forma 

migratoria de 110 IllKIGRA!ITB VISITA!ITB -rM 3- 6 como 

BSTUDIAKTB -PM 9-, hay algunos que ae quedan ilegales por 

no cumplir con todos loa requisito• impuestos por la 

Secretaria de Gobernación. 

28. México no ha firmado la COKVBllCIOll ni el PROTOCOLO SOBRB BL 

BSTATUTO DI REFUGIADOS, que Be considera COIDO los do• m4s 

importantes Instrumentos Juridicoa Internacional•• de 

carActer universal, el cual hasta el momento se negó a 

firmar a pesar de la recomendación que ACftUR ha dado. 

274 



A 11 B X O S 



AllBXO 1 

DBPillICIOll DB LA CALIDAD MIGRATORIA rK3 

La calidad migratoria de 110 IllHIGRAllTB VISITAllTB, con documento 

migratorio PM3, concedido para dedicaraa a alguna actividad 

lucrativa o no siempre que sea licita y honesta, con autorización 

de permanecer en el pais un ano. (•• modificó recientemente por 

las reformas hachas al 17 de julio d• 1990, antea este documento 

tenia validez, de seis meses) que podr6 ser prorrogado por cuatro 

aftas mAa, Una vez transcurridas estaa prórroga• nos dice la ley 

que tendrA que salir del paia, ain embargo •• pueden realizar da 

nuevo todos los trAmitea para obtener de nuevo aei eatancia en 

el pais. Art., 42 Fracción III da la Ley General de Población. 

DBPillICIOll DB LA CALIDAD HIGRATOBIA rK9 

La calidad migratoria de 110 IllKIGRAllTI BSTUDIAllTB, con documento 

migratorio PM9, para iniciar, coapletar o perfeccionar eatudioa 

en planteles educativos o instituciones oficial•• o particulares 

incorporadas o con autorización oficial, con prórroga• anual•• 

y con autorización para permanecer en •l pai• todo el tiempo que 

duren sus estudios y el que ••• necesario para obtener la 

documentación necesaria final respectiva. 
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Bn este caso, el ACNUR una vez terminados sus estudios inicia loa 

tr4mites respectivos para el cambio de calidad mi;r•toria 

respectiva a FHJ. 
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ANBXO 2 

DBFINICION RBPUGIADO SBGUN RBPORHAB A LA LBY GBNBRAL DB POBLACION 

Articulo 42 No emigrante es el extranjero que con permiso de 

la secretaria de Gobernación se interna en el paia temporalmente, 

dentro da alguna de las siguientes caractariaticaa: 

Fracción VI. RBFUGIADO. Para proteger su vida, ••ouridad o 

libertad cuando hayan sido amenazados por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, 

la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente el orden p11blico en au paia de 

origen, que lo hayan obligado a huir a otro pais. 

Ho quedan comprondidoa en la presente caracteriatica migratoriS 

aquellas personas que son objeto de peraecución política prevista 

en la fracción anterior. La secretaria de Gobernación renovar4 

su permiso de estancia en el pa111, cuantas veces lo estime 

necesario. 

Si el refugiado viola la11 leyes nacionales •in perjuicio de las 

sanciones que por ello l.• ••an aplicables perder4 su 

característica migratoria y la miama Secretaría le podr& otor9ar 

la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia 

en el paf.e. Asimismo, si el refugiado se ausenta del pais, 
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perderá todo derecho a regresar en esta calidad migrat~ria, aalvo 

que haya salido con permiso de la propia Secretaria. 

Bl refugiado no podrá ser devuelto a au paia de origen, no 

enviado a ning\ln otro, en donde au vida, libertad o seguridad se 

vean amenazadas. 

La Secretaria de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se 

hubiera hecho acreedor por su internación ilegal al país, al 

extranjero, a quien se otorgue esta característica migratoria, 

atendiendo al sentido humanitario y de protección que oriente la 

institución del refugiado. 
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\$.- 1.CUALES SON LOS Pf<O~l.EMAS A LOS OUE SE HA ENFRENTADO F.N LA ClUDAP DE 

l'IEXICO" 

i:1'\I. JA PE. tnPLfO 

DJFtCllL TADES PAR~ LEIJALIZARSE 

PROt:ILE"AS POR1 

TIPO DE COMlDA 
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OlROS ¿ClJAl.ES-;- __ 

pr.•of<l.E'M~S OE VTIJlEtU>A 

14.- lRABA,105 REALIZADOS EN MEXICO (EN CANTIDAD 1. J. ETC.) 

FIJO 
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Olf.:O ¿CUAL? 

t:r-.- AC:ltlAU1ENTE TIF.tlE TR~M,10 SI NO 
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1'1.- d!IAMUU '.R ENFERMf• '• UIJE SERVIr.lO MEDICO ACllDE? 
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¿CUAL? 

21.- tllARros llCUF'AOns f'ílF: LA íAl'IJl U+ 
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AGUA ENTUBADA 

DRENA,lE 
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llf\i=<CI PRUP W 

"AS 

_ TRANSPORTE 

SITUACJON DE LOS HJMS 

22.- ¿CUANTOS "1{,.03 TIENE A SO Ci'\RGO? 

snn PARENTESCO EDAD 
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TRA9A,1A ESTUDIA 
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26.- 1.ESTAN INSCRITOS LEGAL"ENTE EN LA ESCUELA? SI _ NO __ 

¿POR QUE NO? 

27. - ¿CUAL FUE LA ACTlTUD DE SUS HIJOS AL LLEGAR A "EXICO'i' 

AGRESIVOS --- CON l'lIEDO 

INSEGUROS _ INDIFERENTES 

Tlt11DDS __ CONTENTOS _ 

OTRO --·----
28. - ¿EN DONDE SE EXPRESAN ftAS LOS Nl¡¡QS? 

_EN LA CASA 

_ EN LA ESCUELA 

-·· EN CASA DE A"IOOS 

_ EN CASA DE FA"ILIARES 

EN LA CALLE 

_ EN EL PARQUE CERCANO 

_ OTRq ¿CUAL? -··-----·------ .. --·-·-·----- _ ----------

29. - ¿CUANDO LOS LLEVA A PASEAR A DONDE VAN? 

"USEOS _ PARQUES 

__ ZOOLOOICOS __ CINE 

_TEATRO 

_ EVENTOS CULTURALES PUBLlCOS 

_CON A"IGOS 

¿CUALES? 

--· CASI NO SALI"OS 

CON FAMILIARES 

30.- ¿JUEGA CON Nl¡¡QS MEXICANOS DE SU COLONIA? SI --- NO 

OTROS 

SI NO JUEGA co...i ELLOS, ¿POR QUE? ---·-- ··--- ---·-------· 

31.- ¿CUAL ES EL COf'IPORTAPUENTO DE SUS HIJOS DESDE OUE LLEGARON A l"\EXICO" 

NO HA CA"BIADO MUCHO 

_HABLA COMO "EXICANO 

_ SE VISTE· DIFERENTE 

_ SE HA VUELTO GROSERO 

--- SE HA VUELTO CALLADO 

ESTA MAS Tl"IDO QUE ANTES 

·- TIENE PROBLEMS EN LA ESCUELA 

_ SE HA VUELTO MAS RESPONSABLE 

__ SE HA VUELTO MS IRRESPONSABLE 

_ HA TENIDO REGRESIONES 

-·- LE FALTA MOTIVACION PARA ESTUDIAR 

__ SE HA VUELTO INTROVERTIDO 

-· OTRO ¿CUAi.? ---.. -------------·-----
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32.- ACOSTUl1PRA PLATJCAR CON SUS HIJOS ACERCA DE SU PAIS SOBRE1 

_. HISTORIA 

FIESTAS TRADICIONALES 

--· POLITlCA 

_CULTURA 

__ VIVENCIAS 

_ HISTORIA FA"ILIAR 

__ HISTORIA PERSONAL 

_ OTROS ¿CUALES? -----·--------·-------
33.- ¿REALIZAN LOS N¡;::os LAS J CO"IDAS AL DIA? 91 _ t«J _ 

S 1 NO LO HACEN ¿POR QUE? 

J4.- lllllE TIPO DE ALU1ENTOS CONSUMEN LOS NIÑOS? 

DESAYU>ll 

cornDA 

CENA 

JS.- ¿LES PREPARA PLATILLOS TlPICOS DE SU PAIS DE ORIGEN? SI _ NO _ 

~6.- ¿FOPtENTA EN LOS NliroS LA CONSERVACJON DE SUS RAJCES E IDENTIDAD? 

SI --- ¿POR QUE? 

NO _ ¿POR QUE? -------------------

J7.- ¿QUE DOCU"ENTOS TIENEN LOS N1;::os7 

PARTIDAS DE NACl"IENTO 

OTROS _ ¿CUALES ? 

CERTIFICADOS ESCOLARES 

LEGALES ILEGALES _ AUTENTICADOS _ 

39.- - ¿PIENSA REGRESAR A SU PAIS DE ORIGEN? ·s1 ---· t«J 

- ¿HA PENSADO SALIR A UN TERCER PAIS7 SI __ NO __ 

¿CUAL? --··--·---

- ¿HA CONSIDERADO ESTABLECERSE DEFINITIVA"ENTE EN "EXICO? SI 

NO _ ¿POR OUE? -----·----------------

-·-----·---------------------
39.- SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 38, lHA SIDO COPtENTADA CON LOS NIÑOS? 

SI -· NO ¿POR OUE? ----

FECHA1 
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